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esponsabilidad social es sin duda stica principal que en

de El Salvador.

que le ha permitido posicionarse como la Universidad

privada más grande de toda Centroamér¡ca. Responsabilidad con el país,

iormando y graduando a profesionales capaces de contribuir de manera efectiva

con el proceso de transformaciones que harian posible convenirnos en una

nación sustentable. Responsabilidad con sus propios estudiantes' los que sin

duda alguna son la razón de ser de su existencia y centro de su Misión' al

ofreceries permanentemente una formación de extraordinaria calidad'

renovando constantemente los métodos y las técnicas educativas

Responsabilidad con sus propios empleados a quienes ofrece un clima de

trabajo apropiado para la productividad y la motivación

REVISÍA €ffiO Edloió, EsPec¡al ' 5
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Parte también de la responsabilidad
social, se expresa en la preocupación
por temas, cuestiones y asuntos de
interés nacional que nos conciemen
a todos. Esa preocupación se
demuestra ahora, ofreciendo esta
edición especial de lareyista entorno
a toda la ciudadanía, en la que se ha
reunido un conjunto importante de
propuestas y/o agendas de desarrollo
nacional. Anima a esta presentación,
el propósito de que con la urgencia
necesaria, el país, la nación, las
instituciones públicas y privadas, Ios
líderes de toda naturaleza, se dediquen
con esfuerzo y ahínco a propiciar la
discusión de estas iniciativas y a
busca¡ consensos que conduzcan de
manera efecliva a solucionar los más
graves y sentidos problemas de las
mayorías y a orientar todos los
esfuerzos y recursos de Ia nación a
construir el modelo de sociedad y pais
que se perfilaba, al menos en sus
grandes rasgos, en los Acuerdos de
Paz- De otro modo, hacer posible una
nación sustentab¡e.

Seguramente ya no es necesario
agregar nuevos contenidos y
propuestas, sino hacer un alto en el
camino y analizar lo que tenemos, lo
que se ha producido, que aún con las
limitaciones propias de cada enfoque,
tiene algún aporte que podría ser
considerado. Este es el sentido de la
publicación actual. El primer paso es

dar a conocer Io que tenemos, puesto
que con las excepciones que
confirman la regla, quienes han
formulado propuestas, no se interesa-
ron por difundir con eficacia sus
propuestas. Cabe entonces resolver
este problema.

Es lógico, además, que cada
propuesta responde a los intereses de
quien la hace. lo que es válido y nor-
mal. Sin embargo tratándose de
aspectos de interés "nacional". llama
la atención que no se incorporen en
varios casos, aportes de otros, incluso
sectores que podrían considerarse

"cercanos". Otra diferencia entre las
propuestas es que no todas part€n de
un diagnóstico de la realidad y que
éste en ocasiones no es un análisis
cientifico de la situación. Por ello no
podría identificarse en todos los casos,

la priorización de problemas y
soluciones y su nivel de viabilidad.

El origen social e histórico es también
diverso entre las propuestas más
caracterizadas y su nivel de abstrac-
ción y concreción. igualmente. Algu-
nas mantienen, al menos en su inicio
un alto nivel de generalidad y otras
se refieren a cuestiones muy concre-
tas.

En este contexto, propuesta de
desanollo nacional es el conjunto de
iniciativas, estrategias, acciones
estructuradas que tienen como
propósito sugerir o marcar un derrote-
ro para que los esfuerzos de todos
produzcan un desarrollo, indicado
éste con d¡stinto tipo de aproxima-
ciones. Agenda es un Iistado
relativamente priorizado de temas,
asuntos, cuestiones o problemas que
abordar, tanto para construir la
propuesta como para ir encontrando
los consensos necesarios.

Los problemas que ahora debemos
en frentar tienen obviamente un
origen. La faltade rumbo, de proyecto
nacional, podría tener como causas
más relevantes, que desde el principio
nuestra nación, el Estado, por su
proceso de formación histór¡ca de
naruraleza dependiente y respondien-
do más a cuestiones extemas deriva-
das de Ia expansión del sistema
económico en vigor, no t¡ene las
características y potencialidades para
adelantar un proyecto que concierna
a toda la población y sus variadas
expresiones. En todo caso "el proyec-
to" en marcha corresponde solamente
a los intereses de quienes aun condu-
cen mediante su acceso al poder
politico, los asuntos del Estado y la
nación, lo que significa que la

6 . REVISTA e@ Ed¡cbn Espcial
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Parece lógico suponer que los planteamientos onteriores o Lafirma de lo,; Acuartlo.;
de Paz, tenían otras características y condiciones para su desarrollo, pero resullun
de hecho muy interesantes por que incluso algunos superon en ];u plenitud y
elaboración a muchos documentos de más actualidad. Se raproducen cntonces tlos
artículos entresacados de la revista ECA de agosto-septiembre de I988. El documentt¡

Jinal del debate nacional y el artículo de C. Guillermo Ramos y Fraddy Vitlultu
"Análisis de las propuestas hechas hasta ahora".

cid ieron, por unanimidad. lo
siguiente:

l. Exhortar a los panidos políticos a

que incorporen en su platafonna
de gob¡erno los puntos dc
consenso conten idos en el
documenlo final del debate
nacional.

2. Hacer un llamado a las institucio
nes invitadas y que no paniciparon
en el debate nacional. ¡sí como n
las otras fuerzas sociales que no
fueron convocadas. para que
favorezcan los acuerdos de
consenso. y se incorporen aclir a-
mente al proceso del debate
nacional por la paz.

3. Encomendar al órgano permanen.
te del dcbate nacional aprobado
por la Asamblea pública, que
realice las acciones necesarias a
fin de garantizar el cumplimiento
de los acuerdos y darle seguimien-
to al debate nacional por Ia paz.

4. Solicitar al gobiernode El Salva.
dor y al FDR-FMLN que atiendan
con responsabilidad las resolu-
ciones del documento final del de-
bate nac¡onal, acordando de
inmediato, un cese de fuego y la
reactivac ión del proceso de
diálogo-negociación por la paz en
El Salvador.

TECNOLOGICA SALVADORUNIVERSIOAO EIOE

ANTEGEDENTES

OEBATE NACIONAL 1988, el orden de las pregunras del mencio-
DOCUTENTO FINAL nado cuestionario. Contiene las
(Rcvista EC,{, agosro-septiembre, 1998) propuestas que fueron aprobadas al

menos por el 50o/o de las fuerzas
Durante los días 3 y 4 de septiembre, sociales presentes en la Asamblea; en
delegados de 60 fuerzas vivas nos cada proposición se ofiece la lista de
hemos reunido en el colegio La las organizaciones que la apoyan.
Sagrada Familia para celebrar la
Asamblea pública del debate nacional De las ó3 fuerzas sociales convoca-
propuesto por el Señor Arzobispo de das, no asistieron el Colegio de
San Salvador, Monseñor Arturo Arquitectos de El Salvador, la
Rivera Damas. Los participantes en Universidad Albert Einstein y Ia
esta asamblea deseamos dejar Unidad popular Democrática II.
constancia del clima de respeto y de Algunos delegados estuvieron
diálogo que ha caracterizado nuestra presentes sólo en parte de la asamblea.
reunión, lo cual ha permitido trabajar por eso, para poder calcular con
en forma responsable exactitud los porcen-
e intensa, de acuerdo taies. iunto a cada
a una metodologia ".,.a1 Gobierno de pioposición se indi-
efectiva y ágii. El SalvadOr y al ca el número de

FDR'FMLN que organizaciones que,
Pa¡a. la elabora_ciól atiendan COn al momento de la

;L""':'ffil:J':1i responsabiridad Lrlllili;rii'llil
documento sínresis las fgSOlUClOneS sala.
preparado con gran del documgnto
objetividad por la final del debate Las proposiciones
comisión organizado- nacional. que obtuvieron una
ra. con base a las -fnáO dg votación menor apa-
respuestas aportadas :"otd:. - recen comoanexoar
por 53 de las orga- lnmeolato un prexnte documento.
nizaciones que se cese al fUegO..,"
sometieron a un Los delegados de las
cuestionario de seis organizaciones que
puntos. El documento final está han participado en la asamblea
estructurado siguiendo estrictamente pública del debate nacional, de-



TESIS CON EL RESPALDO DE MAS DE LA MITAD DE LOS PARTICIPANTES
(Total de organizaciones participantes 60r)

Descripcién sucinta de la situación actual de El SalYador

l.l Asp€ctos positivos:

PORCf,NTAJE
A FAVOR

Mayor conciencia de la necesidad de recuperar la soberanía nacional 98

,1 91

3. Avances en la organización y actividad de los sectores populares 95

1 Mejor coyuntura internacional con el debilitamiento del proyecto de la

AdLinistración Reagan para EI SalYador' con más apoyo en la búsqueda de

una solución negociada y con mayor conocimiento y preocupación por la

situación salvadoreña, especialmente en el tema de los derechos humanos lnflujo

positivo de Esquipulas II para una solución regional surgida de Centroamérica'

95

5 Se han abieno ciertos espacios políticos en nuestra vida nacional' tales como

apertura de medios de comunicación social, ejercicio de ciertas Iibertades públicas'

lÉgalización de nuevos partidos políticos. Así como una mejoria relativa de

al-gunos derechos fundamentales de la persona' Todo ello debido

fundamentalmente a la presión de los distintos sectores sociales del país'

80

59

1.2 Principales problemas:

1 l)eterioro incesante de la situación económica, reflejado en el decrecimiento del

PIB per cápita, en la miseria que afecta a la mayor parte de Ia población, en la

inflación y desempleo, en la masiva insatisfacción de las necesidades básicas' en

la imposición de medidas económicas antipopulares, enlaausenciade inversión'

en los déficits fiscales, en el desequilibrio de la balanza de pagos, en la mala

distribución del crédito bancario, en el crecimiento de la deuda externa, en el

desequilibrio creciente entre salarios y costo de vida aún en los rubros m¡ís básicos'

de mádo que la salud, la educación y la vivienda se vuelven más inaccesibles'

Mientras unos Pocos se hacen más ricos, la mayoría se hace más pobre'

t00

ti Presupuesto nacional orientado en su mayor parte a la guerra no a la solución de

las necesidades básicas del pueblo.

100

I 100

* (l:n l.rs págin¡s 23 l. 2¡ sc alist{n lss org¡niz¡tciones p¡rtitipántcs)
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Mayor concientización, especialmente entre los sectores populares sobre la

gravedad de la situación, sobre la necesidad de una solución negociada no militar

ál conflicto, sobre labúsquedadeun consenso nacionaly sobre la organización

y participación popular en la solución del conflicto.

6. Reconoc¡miento del FMLN como fuerza política representativa'

Hipotecade la soberanía nacionalydela autodeterminación y enorme injerencia

de Estados Unidos en los asuntos nacionales y creciente dependencia resPecto de

ellos.



POR( E\1,\,tt.l
.\ r-{ \ ( )ti

9li

ll Mayor deterioro del sistema educativo en todos sus niveles, desde el básico al
universitario. Escaso cultivo de los valores culturales propios y sometimiento a
modelos culturales extraños y alienantes.

98

l2 Prolongación de la guerra por más de siete años y sin perspectiva de finalización
con los enormes males de toda índole que compona eita prolongación.

97

t3 Graves restricciones en el proceso democrático: limitación de la panicipación
popu¡ar. graves restricciones de los derechos humanos fundamentales v serras
violaciones de los mismos, creciente militarización del país y consiguienre
debilitamiento del poder de los órganos civiles, gran debilidad e ineficiencia del
órgano judicial, impunidad en Ia violación de los derechos humanos. desaljento
popular ante Ia inefectividad del proceso democrático y comportamiento de ¡os
panidos politicos. altos niveles de represión.

uli

14. Ineficiencia y corrupción administrativa uli

l5 Creciente anomia social, desmoralización y deshumanización de la sociedad
salvadoreña con pérdida de criterios y valores morales, aumento de la delincue¡cia
y endurec im iento de las actitudes. Desfiguración de la verdad sometida a lntereses
particulares ideologizados.

19

79
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10. Existencia masiva de desplazados, refugiados y marginados.

ló. Deterioro ecológico cada vez más dificil de revertir.
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2. Causas de la actual situación conflictiva de El Salvador

2.1 Causas estructurales primarias:

La raíz es¡á en la injusticia estructural, manifestada en la concentración injusta de

la riqueza, especialmente de la tiena, pero también de la industria y el comercio

en grupos sociales pequeños, que marginan a la inmensa mayoría de los benefic ios

imposibilitando la reproducción material y espiritual de la mayor parte de la

población. La injusticia estructural está sustenida por la v iolencia instituc ionalizada

¡, la represión, que mantiene al pueblo en condiciones inhumanas con negación de

sus derechos fundamentales.

I0(l

I8 Agotamiento del modelo capitalista agroexportador dependiente en el marco de

una estructuración injusta del comercio internacional.

9lt

I9 Subordinación del poder político al poder económico de modo que el poder del

estado y de sus órganos se configura en beneficio de las minorías y para el

mantenimiento del orden que les favorece, constituyéndose así en un sistetna

poli(ico excluyente. injusto. débil y represivo.

95

20 Injerencia directa permanente de sectores militares en la conducción del estado y

de la sociedad en apoyo a las oligarquías y sectores dominantes y actualmente a

los intereses norteamericanos.

95

2l La injerencia permanente de Estados Unidos en razón de la geopolitica de El 9l
Salvador

22 Un sistema educativo inadecuado para el desanollo intelectual, moral y politico

de la mayor parte de la población.

75

Surgimiento de un poderoso movimiento popular revolucionario, preparado para

responder a la violencia y superar la injusticia mediante organizaciones político

rr ilitares.

24. Persistencia de los escuadrones de la muene 9l

25 La prolongación de la guerra, con su efecto sobre la situación económica, social y

política.

It1)

)6 Imposición de medidas económicas por parte de instituciones financieras lil

27. La Administración Reagan con su peculiar política para Centro América ll0

T1

29 Envenenami€nto y polarización de las mentes por buena pane de los medios de

comunicación social.

1t

70
30 venta-ias para algunos sectores de la prolongación de la guerra
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2.2 Causascoyunturales:

internacionales.

Mal manejo de las reformas estructurales tanto por su intencionalidad politica

como por deficiencias en su ejecución.
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3l Agravamiento coyunturalde la crisis económica estructuralpor la crisis económica
mundial.

6t

32. Catástrofesnaturales 6t

33 Frustración popular por la mala marcha del proceso democrático y en concreto la
poca contribución de los procesos electorales a la mejorade la situación. Incapacidad
y falta de voluntad para encontrar los hombres y los programas adecuados. Fuertes
divisiones en los panidos y otras instituciones, que las colocan en estado de crisis
pernanente, por buscar más los intereses paniculares que los generales.

5ti

2.3 Consecuencias de la injerencia extranjera en el conflicto salyadoreño:

Creciente dependencia no sólo militar y política sino también económica. con
sujeción del país a los intereses del capital financiero intemacional, con pérdida
creciente de la soberanía y autodeterminación e irrespeto de los intereses y de la
voluntad popular. con pérdida creciente de la identidad nacional.

9tt

Prolongación de la guerra y militarismo creciente con la solución armada como
opción preferente y con diversas formas de represión.

91

36 Fomento de la corrupción en altos funcionarios del gobierno y de la Fuerza Ar- 7l
mada.

La injerencia estadunidense es el principal obstáculo a la solución negociada, por
su intromisión en el poder de decisión del gobierno salvadoreño a la hora del
diálogo, violando asi la soberanía nacional e impidiendo la utodeterminación de
nuestro pueblo hacia una paz con justicia social.

73

38. ldeologización falaz del pueblo con un discurso democratizador 6J

2.4 Encuadrami€nto del problema interno en €l conflicto Est€-Oeste:

39 El conflicto no surge por una agresión del comunismo internacional, a la que se
responden en alianza con Estados Unidos, sino que es fundamental y
primordialmente endógeno y se debe sobre todo a la injusticia estructural.

95

40 Hacer prevalecer la explicación del conflicto como resultado de enfrentamiento
Este-Oeste es situarse en la perspectiva norteamericana para justificar su
intervención en los asuntos intemos.

95

El conflicto salvadoreño se circunscribe más en el conflicto None-Sur y por ello
hace más fuerte la presencia noneamericana.

6t

42 Aunque el conflicto salvadoreño no surge del enfrentamiento Este-Oeste, queda
enmarcado e influido por é1, porque entran en juego los intereses de los bloques,
pero en grado desigual pues en nuestro caso influye mucho más el interés de la
seguridadd norteamericana que el interés del expansionismo soviético.

5:

UNIVERSIOAD DE

35.

37

41.
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3. Análisis de las propuestas hasta ahora

3.1 El golpe militar del l5deoctubredel9T9ylasdosjuntas de gobierno

subsiguientes:

No lograron resolver los grandes problemas del país sino que más bien

profundizaron las contradicciones, polarizaron los ánimos e impulsaron la guerra'

Especialmente con la segunda junta se inicia el proyecto contrainsurgente y se

entra al mayor período del tenor de la historia de El Salvador. con la Democracia

Cr¡stiana como cobertura, mientras se hace cada vez más grave la injerencia

noneamericana.

8tt.1i

Fue un reacomodo impulsado por Estados Unidos para evitar el triunfo

revolucionario impulsado por el movimiento popular' el creciente descontento de

amplios sectores y el deterioro económico, social y político, aunque tuvo en cuenta

el agotamiento del modelo político vigente, la necesidad de dar una imagen

democrática y de contrarrestar el influjo del triunfo sandinista.

8644

19.15

El golpe militar fue un intento de solución de tendencia progresista y democratizante

a Ia crisis, que logró inicialmente desmonlar la cúpula militar y constituir un

gobierno de amplia panicipación, pero en el que acabaron dominando las fuerzas

regresivas y represivas. como se refleja en el paso de la Primera a la segundajunta'

'75
46

3.2 lntento de alcanzar el poder por medio de la lucha armada:

La prolongación de la guerra ha traido más males que bienes (costos humanos,

morales, sociales, políticos y económicos), ha agravado las causas que morivaron

el conflicto y se ha convertido en una exigencia necesaria y urgente de buscar una

solución negociada.

9847

Ha sido una forma legítima de lucha para superar una situación intolerable y

constituyó la respuesta de sectores representativos de la sociedad ante la falta de

espacios de participación politica, los fraudes electorales, la represión y la injusticia

estructural. La lucha armada surgió al agotarse los caminos de soluciÓn no violenta

1 al cerrarse las posibilidades reales de participación popular.

lt8.18

No ha traido solución a los problemas, pero ha potenciado al FMLN como una

fuerza real sin la cual no puede encontrarse una solución real¡sta al conflicto'

82-19

3.3 El conflicto bélico:

La protongación de ta guerra y el peligro de su profundización y regionalización

demuestra lo necesario y urgente de una solución negociada, que tenga en cuenta

tas raices estructurales de la misma y la parte de población que paniciPa en ella'

I00¡0

La intervención extran¡era, especialmente la de Estados Unidos, es la principal

responsable de la prolongación del conflicto armado

tt85l
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La razón principal de su fracaso radicó, en que no se dio participación al movimiento

popular y no se modificaron las estructuras de poder.
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52
82

53 Para algunos sectores la guerra es un negocio y la siguen promoviendo para
beneficiar sus intereses.

7[

54 La guerra se encuentra empantanada todavía y nada hace prever la posibilidad de
un triunfo militar a corto o mediano plazo para ninguna de las partes en conflicto.

63

3.4 Los procesos electorales (de 1982 a lggg):

55 Han tenido grandes defectos, marginación de sectores representativos, falta de
credibilidad con alto indice de abstencionismo, pobreza politica de las campañas
electorales, dudosa y limitada expresión de la voluntad popular.

9l

56. Por si solos no son sinónimo ni garantía de democracia ni solución al conflicto li2

57 Aunque han posibilitado una mínima apertura política, no han aportado Ia solución
al problema nacional, antes bien han sido elemento fundamental del proyecto
contrainsurgente de Estados Unidos en su intento de legitimar la guera y neutralizar
el movimiento popular.

I

3.5 Proceso de diálogo:

El diálogo constituye el método más racional,justo y cristiano para la solución del
conflicto. Es el método que tiene mayorviabilidad y estáapoyado mayoritariamenre
por el clamor popular.

t00

Aunque no se han obtenido los resultados deseados crece la persuasión de su
necesidad, de su legitimidad, de su posibilidad, de modo que ha contribuido a
crear nuevos espacios de discusión y consenso.

9tt

60 Ha dado hasta ahora pobres resultados por la no participación directa de las
diferentes fuerzas sociales y por la intransigencia y falta de voluntad política de
las partes. Lejos de llenar las esperanzas del pueblo, las ha defraudado, porque ni
siquiera se ha logrado Ia humanización del conflicto.

95

,f. Procedimi€nto para establecer la paz firme y duradera eo Centroamérica (Esquipulas Il)

6l Es una iniciativa centroamericana, que se enmarca dentro de los principios de
autodeterminación e independencia regional sin intervenciones foráneas en
desacuerdo con la injerencia de Estados Unidos en Centro América. Responde a la
convicción generalizada de que la crisis regional y la intromisión desestabilizadora
es una realidad.

I txt
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Ha agravado los problemas causando gravísimos costos de todo tipo, profundizando
la crisis económica, social y política e incrementando el sufiimiento de las mayorÍas
y la injerencia de Estados Unidos, demostrríndose así que la opción militar y la
violencia no son la solución sino parte del problema.

58.

59

4.1 Sus aspectos positivos:
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62 Profundiza en el concepto de democracia, la cual no queda reducida a procesos

electorales, sino que exige respeto a los derechos humanos, medidas encaminadas

a lograr lajusticia social y ta autodeterminación popular, de modo que la democracia

politica se fundamente en la democracia social.

t00

Privitegia las soluciones politicas y sociales sobre las soluciones militares tanto

dentro de cada pais como en la región y busca un inmediato cese del fuego, cese de

hostilidades y proceso de desarmamentización, relanzando asi un proceso, que

estaba estancado y ganando una gran credibilidad.

98

61 lla logrado resultados impoftantes: apoyo internacional al proceso de paz,

compÁmiso formal de no agresión entre los estados centroamericanos' retomo de

algunos refugiados, proceso de amnistía, retorno de algunos líderes positores y, en

gÁ"ral, uuan"", 
"n 

los procesos de democratización política; ha detenido la ayuda

mil¡tar a los contras y ha propuesto el parlamento centroamericano; asimismo

establece medidas encaminadas a favorecer las condiciones de vida de las mayorias'

96

65 Permite el acercamiento entre los pueblos centroamericanos y la creación de

instancias de cooperación regional pluralista porque los problemas son regionales'

80

66. Crea algunos instrumentos de operativización y de plazos 66

,t.2 Sus lim itaciones:

61 No cuenta con mecanismos de verificación eficaces ni con sanciones en caso de

incumplimiento con lo que pierde eficacia, quedando asi a la voluntad politica y

posibilidades de los gobiernos

100

68 Ha encontrado fuerte oposición de Estados Unidos, de los sectores de derecha y de

las fuerzas retrógradas y guerreristas sin comprometer a su cumplimiento a las

distintas Fuerzas Armadas.

95

69 Se ha llevado a cabo sin participación popular tanto en su firma como en su

desarrollo.

95

10 Acentúa las simetrias entre los paises y no atiende debidamente a la pecul¡aridad

de Ios procesos.

'71

7t Dio lugar en El Salvador a una ley de amnistía, violadora de la Constitución y del

derecho internacional, que favorece a los grandes violadores de los derechos

humanos.

5?

72. Plazos rnuy cortos para el cumplimiento de los compromisos 50

Propuestas para solucionar el conflicto en El Salvador:

5.0 Reinterpretación de Esquipulas lI para el caso de El Salvador:

Debe e.jercerse mayor presión para que en El Salvador se cumpla realmente y no

sólo fo;malmente con los compromisos de Esquipulas ll, especialmente en lo que

toca al diálogo y negociación y al parlamento cenftoamericano'

100

6i



74 Debe prestarse especial cuidado al respeto de los derechos humanos y del pluralismo
polltico, así como a la repatriación y reasentamiento de los refugiados y Ios medios
para ello.

Agilizar los mecanismos de desarmamentización y en general de desmilitarización
con cese de Ia ayuda extranjera.

96

Buscar nuevos apoyos intemos y externos para elcumplimiento de Esquipulas II.
de modo que las ayudas internacionales pudieran condicionarse a su cumplimiento
razonable. Esos apoyos debieran frenar la injerencia extranjera.

ltJ

7',l Lejos de aceptar la propaganda denotista sobre Esquipulas II hay que impulsar
medidas como el cese de hostilidades, la implementación de un plan de desarrollo
regional, darle valor de un tratado ratificado por los paises con un plebiscito. si
fuera necesario, dando toda Ia publicidad a los informes de las comisiones.

82

Todos los sectores nacionales deben tener participación más directa en lo tocante
a lo acordado en Esquipulas II, especialmente en el diálogo nacional, integrándose
con otros sectores centroamericanos afines y en la integración de la Comjsión
Nacional de Reconciliación. Para talefecto los gobiernos de Centroamérica deben
Iograr nuevos acuerdos que posibiliten dicha participación.

rit

Respetar la soberania y autodeterminación rechazando todo tipo de injerencia
extranjera, especialmente Ia norteamericana por su influjo mayor.

8t

80 1t)

8l Nueva concepción y funciones a la comisión Intemacional de Verificación y
Seguimiento, no estimándose adecuada la reforma de San José. Mayor partic¡pación
de los Grupos de Contadora y de Apoyo.

17

Esquipulas II debe ser aplicado a El Salvador según sus circunstancias propias por
la! especiales características del FMLN-FDR y por las limitaciones del proceso
democrático.

7l

5.1 Para que termine la guerra:

83 Crear un organismo permanente en El Sa¡yador que garantice el efectivo control y
ampliación de los Tratados de Ginebra de 1949 (articulo 3 común) porque se aplica
a la población civil y el Protocolo I I de 1977, adicional a los Convenios de G inebra.
y en general, adopción de medidas de humanización de la guerra. Dar protección
especial a quienes viven en las zonas más afectadas por el conflicto, que les asegure
el retorno seguro al lugar de origen y la disposición de recursos necesarios para
una vida digna.

I00

84 Solución política a través del diálogo-negociación, en el marco de un proceso
continuo y permanenle. Rechazo, en consecuencia, de las soluciones violentas y
militares.

91
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75.

76.

78.

79.

Integración de un gobiemo amplio con voluntad y capacidad política de cumplir
con Esquipulas Il.

82.



Desescalamiento intemo de la guerra, rebajando cada una de las partes en conflicto

sus acciones militares; con el fin de concertar un pronto cese del fuego

9585

86. Participación popular efectiva en el proceso de diálogo 95

Constituir un gobiemo de amplia participación con repres€ntatividad de todas las

fuerzas sociales y políticas, que disponga de autoridad moral para conducir el

proceso de pacificación hasta arribar a una solución política negociada al conflicto

armado. Para lograr este propósito, exigir al gobiemo que cree las condiciones

que permitan la incorporación de todos los sectores nacionales a dicho proceso.

9088

No instrumentalizar la Constitución para impedir la negociación; y modificarla

para alcanzar la paz.

8tr89

ti6

Recuperación de la soberania nacional y autodeterminación popular, de modo que

ta solución sea de todos los salvadoreños sin exclusión, rechazando las ingerencias

extranjeras, especialmente la de Estados Unidos.

8l

Itl92

Demandar a las super?otencias que se abstengan de intervenir en el conflicto,

suspendiendo toda ayuda militar y la presencia de asesores extranjeros, y salirse

del enfrentamiento Este-Oeste para no convertirse en lugar de apoyo de ninguno

de los dos bloques.

8l9l

Crear un organismo garantizado que sea lo más representativo posible, que dé

seguimiento a los acuerdos de este debate, que vaya construyendo un mayor

consenso nacional y promueva su participación activa en las diferentes iniciativas

de diálogo y negociación.

lJ0
9.1

Cese del reclutamiento forzoso por ambas partes y reYisión de las funciones de la

Defensa Civil.

,t095

96. Dar plena vigencia a la democracia respetando los derechos constitucionales 75

6tt

q8 57

99 57

Establecimiento de un nuevo marco de relaciones con Estados Unidos que garanlice

su seguridad y nuestros intereses. según el principio de que la ayuda económica a

favor de las nrayorías es la mejor garantía de la seguridad norteamericana'

50
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87. Desarticulación de los escuadrones de la muerte.

90. Resolver las demandas del movimiento popular.

9t.

Obtener una mediación internacional confiable, como la ONU y la OEA, para la

negociación.

g7. Ref-eréndum sobre el alto al fuego y humanización de la guerra'

Solución negociada a la existencia de los dos ejércitos.

Generar mecanismos para que los soldados y guerrilleros se integren a la vida

productiva.

100
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5,2 Para llegar a un amplio consenso nacional en orden a una solución pacífica:

I0t Potenciar la conciencia social sobre el respeto real de los derechos humanos. la
necesidad de un estado democrático, la necesidad de superar las causas del conflicto
por medios pacíficos y asi alcanzar Ia reconciliación nacional.

9ti

102 Construir un consenso nacional amplio a partir del Debate Nacional, que se
institucionalizaria para impulsar y vigilar el diálogo-negociación y para hacer Ilegar
a las partes en conflicto, a los presidentes de Centroamérica y a organisrnos
internacionales, los consensos que se fueran logrando, consiguiendo asimismo
una panicipación más directa de todos los sectores en las grandes decrsiones
nacionales. Para este fin deberá constituirse un organismo permanente y
representativo, integrado por dos delegados de cada sector convocado al Debate
Nacional.

L)7

t03 lnstitucionalizar el diálogo como forma de superar los conflictos entre el gobierno
y las fuerzas sociales y de éstas entre sÍ, estableciendo claramente las réglas del
juego democrático, que regulen la discusión pública.

')t

104 Debe procurarse el consenso nacional, el cual ha de entenderse como un consenso
que responda a un auténtico nacionalismo, sin excluir a nadie, que subordine los
intereses de las minorias a los de las mayorias para ser un consenso nacional popu-
lar.

It5

5.3 Elementos esenciales para elaborar un proyecto nacional de paz, justicia
y libertad:

5.3.1 Area política:

105 Estructurar un sistema electoral, que garantice la participación pluralista con partidos
orientados a la satisfacción de las necesidades de las mayorías y que garantice
asimismo el respeto a la yoluntad popular.

t00

Política exterior basada en la soberania-autodeterminación v no alineamiento
haciendo valer la igualdadjurídica de los Estados.

)l)

107 Constituir un sistema judicial eficaz e independiente, que haga efectivo el respeto
a los derechos humanos y que aplique equitativamente las leyes tanto a civiles
como a militares.

96

108. Derogación de decretos y leyes, que violan y restringen los derechos fundamentales 9(¡

Respeto a los derechos humanos fundamentales y cese de la represión en todas sus
manifestaciones.

95

ll0 Proceso democrático real: reconocimiento efectivo de todas las fuerzas sociales y
políticas, libertad de organización y movilización, libertad de expresión y
democratización de los medios de comunicación social

92

lll Crear un Foro de amplia participación, legalmente reconocido, para la búsqueda
de lapazy la toma de decisiones urgentes en la vida nacional.

90

l12. Sometimiento efectivo de la autoridad militar a la autoridad civil 9{)
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5.3.J Area social:

t27 Erradicar Ia corrupción con mecanismos eficaces de supervisión y sancion ¡ t)l)

Programas de asistencia y promoción de desplazados y refugiados para su 98
reincorporación a la vida nacional

129
9ft

li0 Programas sociales de protección a la familia, a la niñez, a la vejez I.a los
incapacitados, sobre todo a los más afectados por la guerra.

9li

131 Promoción y acción masiva de programas de salud y vivienda, atendiendo a la
rehabilitación de los cinturones de pobreza.

95

132 Libertad de organización laboral de trabajadores del campo y de Ia c¡udad. de
modo que las organizaciones labor¿les alcancen una plena autonomía sin injerencias
extrañas, pero con la ayuda de instiruciones que promuevan la capacitación y
organización popular. Derecho general a la huelga y favorecimiento de los conrratos
colectivos con mejoramiento de la legislación laboral. y especialmente la
aprobación y promulgación del nuevo Código de Trabajo, adaptado a las
aspiraciones de la clase trabajadora en general; agregándole un nuevo libro que
regule el reparto de utilidades a los trabajadores.

95

133 Resolver el problema del desempleo, promoviendo trabajo digno para toda la
población con salarios adecuados. Cese de despidos masivos, reincorporación de
despedidos y reapefura de fuentes de trabajo cerradas.

9-1

Reeonstrucción de los sectores dañados por el terremoto y entrega rápida de la
ayuda destinada a ellos.

lll¡

5.3.,1 Area educativa:

t35 Reorientar la función de los medios de comunicación a favor de los valores éticos
y nacionales, especialmente el de la verdad y de la paz, asi como el de un sano
pluralismo.

I00

ri6 Un gran esfuerzo nacional, favorecido por un aumento sustancial en el presupuesto
y por generosas ayudas intemacionales, para mejorar la formación de los maestros
y su retribución, para el logro de una plena alfabetización, para mejorar a fondo la
enseñanza básica, media y superiorcon especial atención alproblema univcrsi¡ario
actual. La distribución de los recursos debe priorizar los niveles bajos de la pirámide
educativa sobre los altos, de modo que se haga efectivo el derecho de todos a Ia
educación.

97

1)1 Elaborar un proyecto educativo nacional, tras una evaluación del actual. para un
desarrollo integral, para la paz, la justicia y la vida democrática. en función de
nuestra realidad, con mayor part¡cipación de toda la comunidad educativa.

91
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Efectiva política de control de precios de productos de primera necesidad v
abastecimiento suficiente de los mismos.



Adecuado financiamiento para la Universidad de El Salvador' Respeto a su

autonomia. Todo ello en base a lo establecido en la ConstituciÓn de Ia República

(An.6l), para lo cual debe establecerse a traYés de la ley respectiva la asignaciÓn

de I 5 por ciento del presupuesto nacional a partir de 1989. Asim ismo, proporc ionat

el refuerzo presupuestario solicitado para el presente año.

95
138

Reestructuración del Ministerio de Educación, agilizando su funcionamiento y

atendiendo más a la calidad profesional que al color político.
9lt39

Mayor financiamiento para el rescate y conservación del patrimonio cultural, con

especial preocupación por la lengua nahuat, con mayor participación de las

organizaciones culturales en la planificación y ejecución de la política cultural'

88140

Las iglesias debieran ser más activas y efect¡Yas en la evangelización y moralización,

como forma de humanización de los distintos sectores sociales'
t4l

Exhortar a los panidos políticos a que incorporen en su plataforma de gobiemo los

puntos de consenso contenidos en el documento finaldel DebateNacional Hacer

un llamado a las instituciones invitadas y que no Participaron en el DebateNacional,

así como las otras fuerzas sociales que no fueron convocadas, para que favorezcan

los acuerdos de consenso, y se incorporen activamente al proceso de Debate

Nacional por la paz. Encomendar al órgano Permanente del Debate Nacional

aprobado por la Asamblea Pública, que realice las acciones necesarias a fin de

garantizar el cumplimiento de los acuerdos y darle seguimiento al Debate Nacional

f,or la paz. Solicitar al gobierno de El Salvador y al FDR-FLMN que atiendan con

iesponsabilidad las resoluciones del documento final del Debate Nacional'

acordando de inmediato un cese de fuego y la reactiYación del proceso de diálogo'

negociación por la paz en El Salvador.

100
1,12

Que la Corte Suprema de Justicia resuelva la petición de incoslitucionalidad de la

parte final del Aniculo 2 de la Ley de Amnistía' y por lo tanto que se excluya de

los beneficios de la misma a los responsables de los crímenes de guerra y de los

crimenes de lesa humanidad (masacres, torturas y desaparecimientos forzados),

sea quien fuere el responsable. Proceder de inmediato a una investigación efectiva

de los mismos.

98

El Salvador debe reconocer Ia competencia de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos de la OEA para investigar las violaciones de los derechos humanos en el

país. Que se firme y ratifique la Convención contra la tortura y otros tratos crueles'

inhumanos o degradantes (oNU 1984); la Convención sobre la imprescriptibilidad

de los crimenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (ONU 1968), y los

Convenios de la OIT y de la UNESCO. Que la Asamblea Legislativa ratifique la

Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tonura (OEA 1985) y el

protocolo Facultativo del Pacto lntemacional de Derechos CiYiles y Políticos (ONU

I966).Adecuarel derecho interno a la normativajurídica internacional Velarpor

el efectivo cumplimiento de todo ello.

96l.¡l

Exigir a las panes en conflicto signos concretos inmediatos de buena voluntad a

favor de las mayorías y para favorecer el proceso de negociación'

96
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6. Otras propuestas:

1,13.

t45.
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146. Felicitar a Ia lglesia Católica por el valioso esfuerzo a favor del Debate Nacional 89

ll7 lr preparando trabajos para la mejora de la Constitución, de modo que se var,a
perfeccionando mediante un acomodo mejor a las condiciones reales del pais.

lil

ANEXO AL DOCUMENTO FINAL

Tesis con el respaldo de menos de la mitad de los panicipantes

l. Descripción sucinta de la situación actual de El Salvador:

l.l Aspectos positi! os

J]

2. Causas de la actual situación conllict¡va de El Salvador:

2,1 Causas estructurales primarias

Enorme presión demográfica sobre un territorio pobre en recursos y con bajo nivel
de desarrollo cultural y científico.

.lt

2.2 Causascovunturales:

Dil isionisnro en los sectores populares -16

l9

La revolución nicaraguense con su efecto de mostración 2l

2.3 Consecuencias de la injerencia extranjera en el conflicto salvadoreño:

En algunos casos ha presionado en favor de los derechos hu¡nanos. ha controlado
los golpes de estado y ha detenido el colapso económico.

38

2,4 Encuadramiento del prob¡ema interno en el conflicto Este-Oeste:

EI conflicto Este-Oeste ha contribuido a la profundización y alargamiento de la 3n
guerra

3. Análisis de las propues(as hasta ahora:

3.1 El golpe militar del I5 de octubre de 1979 y las dos iuntas de qobierno
subsiguientes:

l9

El proceso iniciado en octubre de 1979 permitió el inicio del proceso democrarico-
electoral

ll
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lnicio de un proceso de refonnas estructurales y aceptación de las mismas en la
Constilución.

Inflexibilidad de ambas panes en conflicto y de los distintos sectores sociales v
políticos con tendencias ocasionales a Ia radicalización de las posiciones.

Se lograron establecer reformas estructurales imponantes, aunque viciadas en
algunos de sus propósitos ¡ realizacrones.
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3.2 lntento de alcanzar el pod€r por medio de la lucha armade:

El intento de tomar el poder por la vía armada no ha dado resultado por la

intervención de Estados Unidos, por el crecimiento desproporcionado de la Fuerza

Armada y por deficiencias del FMLN.

39

La lucha armada ya no es un método válido para legitimar el poder t2

l6

3.,1 Los procesos electorales (dc 1982 a 1988):

A pesar de su insuficiencia han logrado algunos resultados positivos, han ma¡cado

el inicio de un proceso democrático y han eliminado la cultura del fraude'
2l

3.5 Proceso d€ diálogo:

44

5. Propüestas para solucionar el conflicto en El Salvador:

5.0 R€interpretación de EsquiPulas lI Pará el caso de El 58lv¡dor:

Crear las condiciones adecuadas para que el FMLN pueda incorporarse al proceso

democrático, lo cual, si se pudiera lograr, implicaría el abandono de las armas por

su parte.

32

5.3 Elementos esenciales para elaborar un proyecto nrcional de paz,ju§ticia

y libertad:

5.3.1 Area politica:

Que se acépte, incluso por parte del FMLN-FDR, Ia ConstituciÓn de 1983 como

iirtrurnentá y marco pioviiional del ordenamiento polftico y de la negociación'

pero haciendo de ella una interpretación lo más amplia posible' de modo que lo no

Lxpresamente prohibido. se considere sujeto a arreglo negociado Si fuera necesario

que se reconozca al FMLN como movimiento insurgente'

LISTA DE FUERZAS PARTICIPANTES EN EL DEBATE NACIONAL

ACOP,{r
AGEMH
AGEPYM
AMPES
ANDES
AN IS
ANTA-ANC
ASS
ASTAC
ASTTEL
ATRAME
CCM

Asociación de Cooperativas de Producción Agropecuaria lntegradas

Asociación General de Empleados del Ministerio de Hacienda

Asociación General de Empleados Públicos y Municipales

Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios Salvadoreños

Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños

Asociación Nacional de lndigenas Salvadoreños

Asociación Nacionalde Trabajadores Agropecuarios-Asociación Nacional de Campesinos

Asociación Salvadoreña de Sociólogos

Asociación Salvadoreña de Trabajadores del Arte y la Cultura

Asociac ión de Trabajadores de Telecomunicaciones

Asociación de Trabajadores del Ministerio de Educación

Consejo de Comunidades Marginales
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Ha sido la estrategia marxista para tomar el poder'

Se ha manipulado por ambas partes para sus propios propósitos o, almenos, se lo

ha subordinado a otras estrategias.

l9



CCTEM
CCTO
CDHES-No Gub
CGS

CGT
CIPHES
COACES
CODYDES
CONAES
CTS

FCEC

FEASIES
FECMAFAN

Consejo Coordinador de Trabajadores Estatales y Municipales
Consejo Coordinador de Trabajadores de Oriente
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador
Confederación General de Sindicatos
Confederación General del Trabajo
Consejo Coordinador de lnstituciones Privadas de promoción Humana de El Salvador
Confederación de Asociaciones Cooperativas de El Salvador
Comité de Despedidos y Desempleados de El Salvador
Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños
Central de Trabajadores Salvadoreños
Federación de Centros de Educación Católica*
Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador
Federación de Comités de Madres y Familiares de presos, Desaparecidos y Asesinados
Políticos, Mons. Oscar Arnulfo Romero
Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de Oriente
Federación Nacional de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de
El Salvador de R.L.
Federación Nacional de Asociaciones Cooperat¡vas Agropecuarias de R.L.
Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños
Federación Salvadoreña de Cooperativas de la Reforma Agraria
Federación de sindicatos de Ia lndustria de la Construcción. Transpone y otras Actividades
Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria del Alimento. el Vestido.
Textil, Similares y Conexos de El Salvador
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima
Federación Unitaria Sindical de El Salvador
lglesia Bautista Emmanuel
Iglesia Bautista Shalom
Iglesia Episcopal
lnstituto de Estudios Juridicos de El Salvador
lglesia Luterana Salvadoreña
Instituto Salvadoreño de Adm inistración Municipal
Movimiento por el Arte y la ldentidad Cultural de El Salvador
Movimiento Autóctono Indigena Salvadoreño
Movimiento Salvadoreño de Mujeres
Sindicato de Empresa de Trabajadores de ANDA
Sociedad General de Anistas de Variedades
Socorro Jurídico Cristiano
Sindicato de Trabajadores del lnstituto del Seguro Social
Sindicato Textil de Trabajadores de lndustrias Unidas. S.A.
Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Unión Comunal de El Salvador
Unidad Coordinadora de Mesones
Unión Comunal Salvadoreña
Universidad de EI Salvador
Universidad Francisco Gavidia
Un.¡ón Nacional de Damnificados de El Salvador
Universidad Nueva San Salvador
Unidad Popular Democrática
Universidad Tecnológica
Unidad Universitaria

FECORAO
FEDECACES

FENACOA
FENASTRAS
FESACORA
FESINCONSTRANS
FESTIAVTSCES

FUNDASAL
FUSS
IBE
IBS
IE
IEJES

ISL
ISAM
MAICES
MAIS
MSM
SETA
SGAV
SJC

STISSS

STTIUSA
TUTELA
UCA
UCES
UCM
UCS
UES

UFG
UNADES
UNSSA
UPDI
u'f
UU

* ldentilicada como FEDEC en el documento linal
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Aná I¡sis de Ias propuestas
hasta ahora

e las 49 tesis que conlbrma-
ron el bloque 3 del debate
nacional. en lo que se cono-

ce como documento intermedio. y de
las cuales 25 fueron recogidas en el
documento síntesis; só¡o l8 quedaron
plasmadas en el documento ñnal al
ser aprobadas con rnás del 50 por
ciento de los participantes en la
asamblea pública. Sin embargo el
número de tesis finahnenle aprobadas,
en este punto, no es precisamente Io
más importante. Lo que sí interesa y
debe destacarse es que en ellas se

recoge el sentir y el pensar de las
fuerzas sociales que atendieron el
llarnado pastoral de la lglesia católica.

En el bloque 3 se presenta eljuicio y
la inlerpietación que hacen las
organ izac iones respecto de las
diversas soluciones que se han
intentado para superar el conflicto.
Ellas van desde un análisis de lo que

signif¡có el proceso reform ista
iniciado con el golpe milirar del l5

(Reústa ECA, agosto-septiembre, I 988)

C. Guillermo Ramos y Fredy Villalta

de octubre de 1q79. hasta sus
consideraciones sobre los intentos de
diálogo y negociación enrre e¡ FDR-
FMLN y el sobierno-Fuerza Armada.

l. El golpe militar del l5 de
octubrc de 1979 t lasdosjunlas
de gobierno subs¡guientes

El golpe del l5 de octubre fue el
resultado de condiciones objeti-
vas. no de voluntades individuales
o grupales.r Antes de su ejecución
imperaba una situación ¡ntolerable
que fue precisamente la causa
primaria del movimiento golpista.
Esta apreciación sobre Ia causa
fundamental del golpe parece
reflejada bajo disr¡nras formu la-
ciones en las tesis 43, 44 y 46 del
documento final. Quizás lo más
¡mponante de este planteamiento,
en lo cual coincidió una amplia
mayoría de las fuerzas sociales
pan¡cipantes en el debate. es su

contraste con las tesis manejadas

por los sectores de derecha ¡ el
gran capital. Para ellos el golpe del
l5 de octubre. ¡, la política
económica con él inaugurada. ah-
tes de ser el resultado de situación
caótica alguna ha sido, ¡nás bien.
el origen de la actual crisis.l

En este mismo sent¡do, y contra-
riamente a Io que sostienen las
fuerzas de derecha. el 75 por
c iento de los participantcs
coincidió en que "el golpe militar'
fue un intento de solucirin de
tendenc¡a progresista y democrati-
zante a la crisis" (tesis 46): un
intento para superar la crisis
profunda en que se enconlraba ¡a

estructura econóntica y socio-
política del pais, que va entonces
experimentaba sinto¡¡ as de
descomposic¡ón y aún de guerra
civil.r Todo ello expresión de una
profunda crisis estructulal
originaria.

Ahora bien. como se observa en

la misma tesis. una atnplia
mayoria de las fuerzas sociales no
sólo reconoce en el golpe un
¡ntento de solución a la clisis
orgánica del pais. sino lanrb¡én cl
inicio de un proceso de acciones
positivas d irigidas a ese propósito.
Sin enrbargo. a la larga no
significó una alternativa realista a

la crisis. pues "antes de resolver
los grandes problernas del pais.
nlás b ien profundizaron Ias
contrad icc iones. polarizaron los
ánimos e inrpulsaron la guerra".
según el consenso de un 88 por'
ciento de las li¡erzas soc¡ales (tcs¡s
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43). Se trata de una interpretación

complementaria del mismo
proceso. En principio el golPe Y,

en general, las dos juntas de

gobierno que le suced ieron
intentaron ser una resPuesta ante

el agotam iento del modelo politico

vigente; pero los giros que fue

asumiendo, lejos d€ constituirlas
en una respuesta real, Ias

conv irtieron en un elemento
agudizador de la ya Profunda cri-
sis.

El segundo componente de la
interpretación es aplicado de es-

pecial manera al ejercicio de la
segunda junta, con la cual "se

inicia el proyecto contrainsurgente
y se entra al mayor Periodo de te-

rror de la historia de El Salvador
con la democracia cristiana como

cobenura. mientras se hace cada

vez más grave la injerencia
noneamericana" (tesis 43). Con la

segunda junta se consolidó el
poder de las "fuerzas regresivas y
represivas " (tesis 46).

Ciertamente, el ejercicio de la
segundajunta de gobierno difirió
cualitativamente del de la primera,

en la cual participaron elementos

progresistas de mucha credibili-
dad. La segunda junta, respon-
diendo a un esquema contra-
insurgente, y bajo un clima de

autoritarismo militar. exclusión
política y reform ismo social
cristiano, consolidó su poder a

través de dos líneas fundamenta-

les: la represión generalizada
contra el movimiento poPular Y un

programa de reformas sociales.

Reformas y represión, estas fueron

sus dos líneas.

En definitiva, el proceso iniciado
el l5 de octubre concluyó con la
negación real y efectiva de los

principios que lo animaron en su

origen. Lo que se presentó al
principio como una alternativa Y

una esperanza, desembocó Y, o
degeneró en lo que ha sido el

periodo de mayor represión y El 79 por ciento de las fuerzas

,inlaciones de los derechos sociales considera que la razón

humanos que ha conocido el país principal de este fiacaso radica en

y, u ,u uar, 
", 

unu ucentuación de que "no se d¡o participación al

la injerencia norteamericana. He movimiento popular ) tlo se

aqui el juicio y la memoria modificaron las estructuras de

histórica de las fuerzas sociales poder " (tesis 45)' Factualmente

respecto a lo que de cara a la cri- es constatable que con las ntedidas

sis estructural de El Salvador y politicas puestas en ¡narcha tras

significó el proceso reformista ell5deoctubre.eldinamisnlodel
impulsado por lajuventud militar proceso apuntó' entre otras cosas'

y la democracia cristiana. a conseguir el aislanriento ¡
debilitamiento de las organiza-

Haciendo un balance politico, del ciones populares entonccs en

proceso, Thomas R. Campos auge; dinamismo que se acenttró

formulaba este mismo juicio de las e h izo ev idente con c I asce n so de

siguiente forma: "desde el punto la segundajunta'

de vista de los hechos politicos, el

balance es también negativo en En esta linea el 86 por ciento de

relación con los propósitos y las las fuerzas sociales considera qtte

e,peranzas que dieron rugar er r5 ii?il"'#lt;];lri:,iff,'";:),i::
de octubre... La sucesión de -- - ": .- - ,
hechos contrarios al l5 de octubre ser un intento de respuesta iI Ia crl'

fue minando toda esperanza. ., i'.Í::T;;t* §;"::;::Hl:
abandono público y razonado del impulsado por I,istarJos Llnidos
proyecto por pane de los mejores paia ev itar el triu n lb revo luc iona-
hombres de la primerajunta y del rio impulsado por el r..vinriento
primer gobierno, el inmediato popu lar" ante la "ncces idad ile dar

repuntar de la represión, lu ,nu imagen de¡nocrática \ dc

recuperación delpodery el mando contrarrestar el inlluio del triunfb
por los antiguos m¡litaresl...el sandinista". (tesis l.l).
aislamiento politico de la

democracia cristian a: 2. lntento de al-

la salooante ascen- . canT¿r cl po(ler

.in-n .on la s.sundn "En pflnctplo el por metlio rle la

iunta de la más golpe y, en lucha armada

bárbara. sistemática y general, laS
continuada violación áos juntas de tn 'l':'til:]l*^
:' !1-1:'::]:' sobierno que le ::,'-li:,t:'],:!',l
humanos mas tundl- sucedieron tir¡io,l. co,no la

ililjifl'J iTtil, intentaron ser (rue re sirvió de

;;;;;.;;#;';i una respuesta b¡sc rrt rtrch¡ a -

i; ;il.;;;;;i;i ante er llt'u: ll:.:::. ""
crecienteinterven- agotam¡entodel i:;:i,"I:l'::
cionismo de los nor- mgdelo pOl¡tiCO , r, p. r;,. ió n .

teamericanos; la re- vigente." Scgún cl 88 por
organización de las cicoto .le l¡s
fu erzas oligárqui- ,r r.!.r n rz¡c rLln es.

cas...Todo ello era la negación del la luclra arnracla ha sido u¡a
l5 de octubre. El proceso quedó alternativa ) una lirrnra legititna

en otras manos y siguió rumbos de lucha para st¡Perar una

muy distintos de los previstos".a situación intolerablc" (tesis'18)
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Además, ha constituido la respues-
ta necesaria de sectores represen-
tativos de la sociedad, ante la
represión, la injusticia estructural
y la imposibilidad de una real
partic¡pación popular.

De acuerdo a esta interpretación,
la lucha armada no ha sido. como
sectores minoritarios pretenden
presentarla, un resultado arbitrario
producto de voluntades individua-
les o grupales. Todo lo contrario.
la lucha se engendró en las
condiciones objetivas de injusticia
estructuraI y sólo surgió "al
agotarse los caminos de solución
no violenta y al cerrarse las
posibilidades reales de participa-
ción popular"(tesis 48). Se trata,
como puede observarse, no de una
justificación a priori de la lucha
armada, sino de un reconoci-
miento objetivo de las causas que
le dieron origen y de su
leg¡timidad ante una situac ión
limite en la cual los minimos
espacios para una lucha estricta-
mente polit ica se encontraban
cerrados.

En resumen, y esto ya ha s¡do
señalado, no es una justificación
sin más de la lucha armada lo que
las fuerzas sociales han dejado
plasmado en este puntoi sino más
bien, su juicio cabal sobre el 3.
ajustamiento de ésta a la realidad.

Sin embargo, aún siendo una
expresión válida y legitirna de
lucha, el 82 por ciento de las
organizaciones considera que su
desen cadenam iento y posterior
desarrollo no han traido la
solución a loi ingentes problemas
del país (tesis 49). Pero ello no es
todo, el 98 por ciento de las
organizaciones coinciden en que
su prolongac¡ón no sólo.no ha
resuelto los problemas, sino que
"ha rraido más males que bienes
(costos humanos, m ora les.
sociales, políticos y económicos)
y ha agravado las causas que
motivaron el conflicto" (tesis 47).

Ciertamente la Iucha armada en
tanto alternativa para superar el
estado de injusticia estructural, no
ha dado factualmente los
resultados perseguidos; pero "si
ha potenciado al FMLN como una
fuerza real sin la cual no puede
encontrarse una solución realista
al conflicto" (tesis 49). Esto es de
suma importancia, pues aún
cuando el balance. tanto del
proceso militar reformista del l5
de octubre, como de Ia lucha ar-
mada en tanto intento de solución
a la crisis, sea negativo¡el proceso
en general ha hecho del FMLN
una fuerza po litico-m ilitar
poderosa y representativar que, en
su enfrentamiento al proyecto
norteamericano-gubernamental.
ha generado una tensión por la
justicia y la democracia que sin é1,

indubitablemente, no existiria.

Por otro lado, y esto también
puede ser considerado como un
elemento positivo, la prolongación
de la guerra y sus consecuencias
han ido haciendo de la solución
polÍtico-negociada una "exigen-
cia necesaria y urgente" (tesis 47),
la única salida justa y realista al
conflicto. En el punto 3.3 se
vuelve con mayor énfasis ¡
claridad sobre este señalamiento.

Elconflicto bélico, según el 82 por
ciento de las organizaciones.
ratificando lo que ya habían
expresado en el punto anter¡or al
hacer sus consideraciones sobre Ia
lucha armada. "ha agravado los
problemas causando gravísimos
costos de todo tipo, profundizando
la cris is económ ica, social y,

politica e incrementando el
sufrimiento de las mayorias y la
injerencia de los Estados Unidos".
de tal sueñe que la sola revisión
objetiva de la consecuencias
socio-económ icas que ha acarrea-
do, antes que cualqu ier considera-
ción sobre sus resultados en
términos estrictamente militares.
puede demostrarnos que "la
opción rnilitar y la violencia no

son la solución, sino parte del
problema" (tesis 52).

El rechazo a la postura mi¡itarista
y guerrerista, según ¡a cua¡ Ia
derrota militar del enemigo es un
paso necesario e imprescindible
para resolver los problemas
nacionales, va un tanto más allá
de su deslegitimación de cara a los
resu ltados factuales que el
conflicto bélico ha ocasionado. No
sólo sus resultados muestran \
desenmascaran la falacia que se

esconde tras esa posición. La
dinámica misma que la guerra ha
experimentado en los ú ltir¡ os
ocho años parece dar elenre0tos
para desvirtuarla.

En efecto. tras ocho años de
guerra, no puede decirse que las
partes en conflicto o alguna de
ellas, se encuentren sensiblenretrte
debilitadas y que. por ende. un
triunfo militar deflnitivo a favor.
de una de ellas sea previsible a

corto o med¡ano plazo. Ni al
FMLN ni a la Fuerza Armada
pueden aplicarse sin nrás una
consideración como ésta. Todo lo
contrar¡o. lo que los datos y la
dinár¡ica ¡nilitar de estos años
parecen indicar es que la Fuerza
Armada así como el FM LN se han

desarrollado. han crecido. se han
fonalecido y han conrple,iizado
sus estructuras orgánicas. En fln.
de una u otra tbflrra. las partes etr

confl icto han logrado desarrollarse
cuantitativa v. o cua litat ivalneDte
en el transcurso rnisnro de la
guerra.

Tal situación ha conducido. sinr¡
it un irnpasse. si a trn crluilibrio
dinámico c¡ue catla parte lo
interpreta corrro lhvorable para su
línea estratégica. E¡r cste sentido.
según la lbrmulacio¡l del 6i por
c¡ento de ¡as luerzas sociales. "la
gue rra se encuellfa enrpan-
ta¡lada... ) rrada lrace prever la

¡rsibilidad dc un triL¡nlir nrilital a

colto o rnediano ¡rlazo ¡titra
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nincuna de las Dartes \ decidida. Segun

en conflicto" (tesi, "lluy probable' .l.onr.nro unán,-

54). mente las fuerzas me de las mismas,

SociaaeS "la Prolongac ión

Las partes, cierta- representadas en el de la guerra y el

mente, cu€ntan con debate nO saben a peligro de su

la suñciente capaci- ciencia ciefta qué se profundiz¡cion ¡
dad y experiencia debe hacef; pefo si regronalrzacron
acumuladaparacon- saben v baSünte demuestra lo n(-
tinuar la luerra dado . cesarlo ) urqcnlc
el desarrillo nolitico blen' quo no se - de una ,oluciun
milir¿rdelFüLN.el debehaceraocho ne[ociada. quc

perftccionamiento añosdesufdrlas - tenga e, .r"ntr la.

de sus tácticas de COnSeCUenCiaS de la raices estruclu-
guerra, sus reacomo- gueffa y la rales de la ¡risnra

dos esratégicos y su destrucc¡ón". y la parte de la

convicción ideoló- población c¡ ue

gica; asicomopore¡ participa en ella"
gigantesco aparato m¡litar del (tesis 50). No se trata. para las

ejército, la cantidad de recursos fuerzas sociales. de una posible

humanos y materiales con que alternativa más. sino de la Única

cuenta y la ayuda y asesoria que via justa y racional para superar

recibe de los norteam ericanos. el conflicto e ir resolviendo los

t'ero el juicio ¡ deslegitimación problemas del país.

que de la opción militar hacen las

organizaciones parlen de un Visto desde la óptica de las

principio aún más realista, sobre organizaciones. la guerra, stt

todo nrás apegado a la realidad .v prolongación y sus consecuencias

a las necesidades de las nrayorias han hecho de la solución político-

populares: Ia sola capacidad para negociada una necesidad histori-

continuar la guerra no deñne. ni ca y una exigencia popu¡ar. llsta

remo(amente. la posibilidad de es una tesis a la que sin duda

resolver el problerna de El Salva- cualquier salvadoreño sensato. )
dor. De la demostración de contar sin posturas politicas ideologiza-

con suficiente capacidad para das. estaría prcsto a adherirse.

continuar la guerra no se sigue. por

razón alguna. que ése sea el mejor l-as panes enlientadas en el canlpo

y el más acenado camino para re- de batalla debcn tonlar mu) cn

solver el problema originario del cuenta Ia anterior consideració¡t dL'

pais: aún más. no se sigue siquiera las fuerzas sociales. pues. cortlo

rrinimamente que sea uno de los bien se fbrmulara en la tdicion
caminos para hacerlo. 454-455 de esta revista. hnce

eractamente dos años. 'no son

He aqui un punto. que al igualque pocos n i con pocas razoncs
los costos lrumanos. tnorales y quienes decidida y públicamentc

nrateriales ocasionados por el se sitúan a lavor del diálogo"
con fl icto bélico. sirve de base para fodo Io contrario. son los miis ¡
la deslegitimación de la guerra con las t¡rás poderosas )
corno via de solución ¡, superación convincentesrazones. Peseaello.
del conflicto. los enemigos del diálogo y la

negociación parecen haber sido.

De esta suerte retomando la idea hasta el momento. los triunt¡do-
planteada al concluir el punto3.2. res. U rge, pgr tanto. que las partes

la postura de las fuerzas sociales en conflicto consideren seria-

de cara alconflicto actuales clara mente lo que en sana interprcla-

ción debe entenderse como una

ex¡gencia de las mayorias popula-

res.

Final¡nente. en la tesis 5l y 53. el

88 y 70 por cielto respcctiva-
mente. acusan a la i:rtervclrción

extranjera. en espccial a la de

Estados Unidos, Y a sectores Para

los cuales la guerra siunilica Ltn

negocio, de ser los responsables

principales de la "continuación y
prolongación del contl¡cto am]ado

en beneflcio de sus intereses . Dc

esta forma las fuerzas sociales no

sólo se definen en favor del

diálogo y la negociación. sino en

contra de la guerra y stts

promotores.
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Muy probablemente las t'uerzas

sociales representadas en el debate

no saben a ciencia cierta qué se

debe haceri pero sí saben y
bastante bien, qué no se debe

hacer a ocho años de suti¡r las

consecuencias de la guerra y la

destrucción. Lo que no debe

continuar es la guerra. lo que utge

es el inicio de un autént¡co proceso

de diálogo y negociación: lo c¡ue

concretamente debe irse haciendo

en el proceso queda en manos. no

exclusiva. pero si privilegiada-
mente de las panes. Privilegiada-
mente Por ser ellos los aclores )'

agentes d¡rectos de utr proccso de

esa naturaleza; Pero no exclusiva-

nlente porque el centro de

gravedad no deben ser los
intereses part¡culares de c¿rda una

de las partes, sino Ias necesidadcs

reales y obietivas de Ias mayolias
populares. Las l'uerzas sociales no

exigen una solución de vanguar-

dia. o cosa parecida. [)c lo que se

trata es. más bien. de un proceso

de solución .iusta y participativa.

En esta linea. el debate nacional

y. , especialmente las tes is

aprobadas cn el docurnento final
pretenden ser un apotlc ¡ la

rnisrna.
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4. Los procesos electoral€s (1982 a
1988)

Según el 82 por ciento de las
organizaciones, los procesos
electorales "por sí solos no son
sinónimo ni garantía de democra-
cia ni solución al conflicto" (tes¡s
56). En efecto, si tomamos en
cuenta no sólo Ios resu¡tados
reales que han traído las
elecciones desde 1982; sino,
además el ambiente de guerra,
polarización social y marginación
política en el cual se han dado,
resulta que las pretenciones de
querer identificar procesos
electorales con proceso democra-
tizador y de querer hacer creer que
los primeros representan la
alternativa de solución al
conflicto, quedan, de hecho,
desvirtuadas.

En primer lugar, las elecciones no
son ni pueden ser, por sí solas,
sinónimo de democracia. No son
ni siquiera una garantía para el
logro de la misma. Dadas las
condiciones objetivas del país y la
coyuntura critica en la cual se han
¡ealizado, creer que un proceso
democratizador y, aún más, la
solución al conflicto pueden girar
en torno a la verificación de los
procesos electorales es un graye
eror. Ni siquiera en principio es
aceptable esta posición.

La democratización de El Salva-

dor, correctamente entendida, no
admite tales reducciones simplis-
tas. La democratización debe ser
entendida como un proceso
mucho más amplio y radical,
donde las elecciones sólo son un
componente, y ni siquiera el más
imponante, del proceso total.

En segundo lugar, tampoco son
sinónimo ni garantla de solución
al conflicto del país. En el
apartado 3.3, las fuerzas sociales
se manifiestan unánimemente por
el diálogo y la negociación como
única vía realista y racional de
solución para lograr una paz con
justicia (tesis 50). En este sentido,
las elecciones no son, ni pueden
ser Ia solución al conflicto. Ello
no significa que no puedan
contribuir de alguna forma a la
consecución de la paz. Podrían
aportar mucho si el poder que de
ellas emana fuera lo suficiente-
mente real y efectivo para que los
gobemantes y legisladores, que en
teoría han apoyado la solución
política, dieran pasos concretos y
serios en aras de resolver el
conflicto en el marco de lajusticia.

Por esto, las fuerzas sociales
consideran que, en sí mismas, las
elecciones no pueden representar
solución alguna a los problemas
del país. Ciertamente han sido un
intento en esa dirección, pero su
sobrevaloración y absolutización
han sido, en gran medida, las
responsables de su fracaso.

Desde la lógica de las fuerzas
sociales, las elecciones podrían
contribuir enormemente a resolver
el conflicto, sólo si se ponen al
serYicio de la solución política,
sólo si sus resultados logran
potenciar y crear condiciones para
un sincero y abierro diálogo
nacional sin exclusiones de ningún
tipo. De esta suerte sólo en el
marco de un proceso más amplio
de democratización y pacificación
del país, las elecciones lograrían

adquirir un significado d¡stinto y
más apegado a las necesidadcs
politicas y materiales de la
población.

Entrando en un análisis más
concreto de los procesos electola-
les verificados desde 1982. el 9j
por ciento de las organizaciones
considera que "han tenido grandes
defectos: marginación de sectores
representat¡vos. falta de credibili-
dad con alto índ¡ce de absten-
cionismo, pobreza política de las
campañas electorales, dudosa y
limitada expresión de ¡a vo¡untad
popular" (tesis 55). Asi. de
acuerdo a Ia percepción de las
organizaciones. los alcances reales
de estos procesos, tanto en térnri-
nos de sus resultados politicos de
su representativ¡dad. parecen ser
más que reducidos.

Un recorrido por cada uno de los
eventos electorales mostraria sin
mayor dificultad el apego a la
realidad de este .iuicio de las
fuerzas sociales. En ellos, los
part¡dos contendientes no han
sabido siquiera presentar plantea-

UNIVERSIOAO fECNOLOGICA DE EL SALVAOOR
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A seis años de haber entrado una
vez más en la dinámica de los
procesos electorales, interrumpi-
dos con elgolpe del [5 de octubre,
sus resultados objetivos de cara
al conflicto y a la posibilidad de
su superación, han dejado mucho
que desear y han dicho mucho de
su realidad. Seis años después de
haberse reinaugurado las eleccio-
nes periódicas, el juicio de las
fuerzas sociales sobre ellas no es

ni puede ser considerado un juicio
a priori y sin fundamento. IH
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I, Dr. h.c.
de ElSalvador

Estamos enfatizándoles su carácter
de élite intelectual.

Estamos señalando y puntualizando
su responsabilidad.

Estamos entregándoles el futuro,
el futuro de El Salvador

El futuro de una patria desgarrada y pobre.

Porque si ustedes se dedican exclusivamente
a obtener un lucro personal de su título,

estarán desacreditando su verdadera esencia,
y entonces ustedes también serán pobres:

pobres de espiritu, pobres de profesión, pobres

de humanidad, aunque su condición económica
material sea sobresaliente.

Serán hijos de las sombras y el egoísmo,
y no el producto prístino de esta Universidad.



de Empresa

MAESTRTA EN
ADMINISTRACION DE EMPRESAS

CONCEPTO

Actuali/ar conocimicntos, habilid¿(l.s \ acliludcs rerencirlc\.
asi como revisar los marcos tradicionales dc l¡ adminislr¡ci(in
para oricnta¡los a un nuevo comp¡omiso con los procesos gercn'
ciales acluales dentro de n marco dc creciente competitividad y
globalización.

Campo de Trabajo:

. Prcsidente, Gcrente ), Ejecutivo dc Empresa

. Anal¡sta de Procesos Administrativos

. Consultor y/o As€sor

. Catedrát¡co Llniversitarios

IVf AESTRIA EN
CIENCIAS POI-ITICAS Y

ADM INIS'IRACIoN PUtsLICA

CONCEPTO

L¡ Doccs¡darl del conoeimicnto cle lils Cicncils I'útlicas, surgo
de llr nrisnra dinámicx qu0 los ticnrpos imprintcn cn las socieda-
d!'s lrretanLler pcn¡ranccer ¿rnul¡d,rs a dogmas ¡ principios
i¡ertcs. cs ilnor¡r l¡ firrtaleza inn{)\ edora del r.f,iri1u huma¡o y
es rcspon,Jrr a los prt)hlcnl&s dc hol \ lr los cnigr¡rits del maflana
con soluciotlcs intclnpor¡lcs.

Conoccr Ia razón dcl floder ) la rcsponsabilidad de su eiereicío,
cs L¡n:¡ nc(c.idad drl rcr Irumono qr¡r (iercil¡ l.r Irrncidn pol¡tica
en distint()s monlentos ) circunstancias. t_a sca por rocación

fcrrrnr.rl. r,hlipaú¡(,n IcIal o por dchc. sccial.

Campo de Trabajo:

. Participación en e¡ Sistcma Politico nacional como miembro
de las fuerz¿-s polilica-s orga¡li¡.ada-s.

. Analista Politico

. l)§sempeño como tuncionario de elección popular

. Desempeño como f'uncionario público de alto y medio nivel

. Catcdráticounivcrsita.io

MAES-TRIA EN
ADMINISTRACION FINANCIERA

CONCEPTO

Proporcionar nuevos enfoques y técnicas para la gestión tinan-
cicra. a lin de que los profesionales de csta árca sean capaccs de
replantear ob,etivos y renovar procesos dc conlbrmidad con un
nuevo mercado li llnciero n¡cion¿l signarlo por la competencia y
la globalizacirln cconomicir

Campo de Trabir jo:

MAESIItI.\ I\
EDUCACION UNIVI ITSI I \RI,.\

I

CONCEPTO

Carnpo de 'lrrbajo:

Clonsultor ]ro 
^sesoaFu¡cionario dc I¡stitucir)ncs

dc Educación liupcrior
Gestor de univcrsidadcs )
(:entros de llducación Supdri
(:atedrátic{) I initersitario
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Pacto de San Andrés
DESARROLLO: EL NUEVO NOMBRE DE LA PAZ

Y os salvadoreños luego de un pasado conflictivo y doloroso, nos encontramos

I frente a la oDortun¡dad histórica de dar un salto al futuro, consolidando una nueva

IJnación. El P,r"to de Apaneca y los Acuerdos de Chapultepec sentaron las bases

para crear una cultura de concertación que nos ha posibilitado hacer política priorizando

el interés nacional.

Vivimos en un país en transición que está consolidando su democracia y redefiniendo

su modelo económico para el desarrollo humano. Esto obliga a las fuerzas del pals

responsables a realizar un nuevo pacto histórico que nos dé estabilidad y viabilidad

como Nación en el Próximo milenio.

La democracia es la casa de todos y la hemos venido construyendo entre todos Logrando

convertirla en un hogar digno para los salYadoreños, es también responsabilidad de

todos.

Las necesarias diferencias politicas que existen en nuestra sociedad, no deben llevamos

hacer inviable al estado, a la politica, y al pals mismo. El futuro del Pais depende de que

se tenga confianza en el Estado y en las leyes. Hacer política no debe convertirse en

sinónimo de imposición, de corrupción, o de desobediencia permanente'

En el pasado, nuestro modelo económico y nu€stro estado se establecieron por la fuerza

y esto nos trajo una guerra. Ahora la participación y la concertación deben garantizarnos

una sólida paz de futuro.

Es fundamental desarrollar una forma de gobernar y de hacer oposición que esté asentada

en el interés nacional para dejar por fuera el oportunismo, la demagogia y la politiquerla'

Necesitamos construir un orden institucional ágil y flexible que' a la vez que establezca

los cauces para las relaciones entre los miembros de la sociedad, no sofoque las energias

creativas Je sus pobladores, de tal forma que fomente la adaptación saludable de las

instituciones a las nuevas circunstancias creadas por los cambios, tanto internos como

externos a la sociedad misma. Consolidar las instituciones y defenderlas es compromiso

delerminante para el futuro del pais

Asimismo, debemos garantizar una igualdad de oportunidades para todos los habitantes

del pais. que se convierta en la fuente más segura de creatividad social'

Las fuerzas vivas de la nación que asumimos el compromiso de llevar adelante este

nuevo pacto hislórico, estamos conscientes de la situación anteriormente descrita y de

la necesidad de mantener una estabilidad firme y duradera y para €llo hemos integrado

en la agenda de este pacto los nuevos temas do la agenda nacional consislentes en:

OE EL

(Gobierno de El Salvador-Parlido Demóctata, PD. 3l de nayo de 1995)
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1 Consolidación de la democra-
cia.

2. D€sarrollo social y erradica-
ción de la pobreza.

3. Garantizar la seguridad ciu-
dadana, combate al narco-
Eáfico y crimen organizado.

5. Combate a la corrupción

6. Eliminación de la comp€ten-
cia desigual.

7. Ampliación de la base tributa-
ria y combate a la evasión fis-
cal.

Atender estos puntos conllevan una
modernización del país que traerá
beneficios a ¡os sectores más pobres.
dinamizani el crecimiento económico,
revaluará Ia politica como una
profesión y actividad digna y elevará
el respeto por los servidores públicos.

Partiendo de lo anterior, los abajo
firmantes declaramos nuestra
adhesión a los compromisos definidos
en estas páginas, adhesión que se

mantendrá ind istintamente si nos
encontramos en el gobierno o en la
oposición.

COMPROMISOS POLIT.ICOS

I. COMPROMISO DE
ESTABILIDAD
INSTITUCIONAL

Estado de D€r€cho. Toda la vida
delpais debe girar alrededor de un
estado de derecho, fundamentado
en ¡a Constitución y en Ias
instituciones democráticas. El pais
entero, y en particular los partidos
políticos, deben velar por el
mantenimiento y fortalecimiento
de dichas instituciones democrát¡-

cas, conforme a la declaración ya
emitida por los partidos pollticos,
en ene¡o de 1995.

Respeto a la Propiedad Priyada.
El progreso del pais debe llevarse
a cabo sobre la base de la garantia
a la propiedad privada, por ser éste
un derecho fundamental de la
población.

El Rol Subsidi¡rio del Est¡do. El
compromiso fundamental en esta
área es reconocer el rol subsidiario
del Estado, que debe intervenir
únicamente en aquellos problemas
que los ciudadanos mismos no
puedan resolver, inc luyen do
dentro de éstos:

El liderato en la Invcrsión
en Capital Humano. El
Estado debe de liderar atodos
los sectores de la sociedad
hacia la inversión en capital
humano, asegurando la salud
y educación de los habitantes.

La Supervisión y Regula-
ción de la Competencia. La
competencia es la fuente de
la eficiencia del sistema de
mercados. El Estado debe ve-
lar porque dicha competencia
se mantenga, e lim inan do
prácticas monopólicas ¡,.

oligopólicas.

Seguridad Pública. El gobierno

debe garantizar la vida y la
propiedad de sus c iudadanos,
manteniendo la apoliticidad de la
Policia Nacional Civil, y aseguran-
do la superación técnica y profe-
sional de sus miembros.

2. COMPROM¡SO DE
ESTABILIDAD
MACROECONOMICA

La estabilidad macroeconómica es la
base del desarrollo económico. La
inflación y la devaluación erosionan
los salarios y los ahorros reales de la
población y reducen la tasa de
crecimienlo de la economia. Para
evitar estos azotes y asegurar un
ambiente estable. es necesario asurnir
compromisos en los s igu ie ntes
puntos:

Establecimiento de una Discipli-
na Tributaria. La evasión fiscal
es endémica en el país, lo cual crea
no sólo problemas en el financia-
miento del Estado. sino también
de ¡njusticia tributaria y de
competenc¡a deslea¡ de paúe de
los que no pagan impuestos a los
que los pagan. Debe lucharse sin
descanso para estab lecer la
di§ciplina tributaria en todos los
sectores del país.

Una Meta de Ahorro Corriente
Mínimo en los Presupueslos de
la Nación. La flente principal dc
inflación e inestabilidad de la tasa

I
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4. Logro de Ia mayor participa-
ción social posible en la
construcción del nuevo
modelo económico.
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3. COMPROMISO DE
MODERNIZACION
ECONOMICA

de cambio son los déficits fiscales

Para asegurar la sanidad fiscal, el

gobierno debe generar como
mínimo un ahorro corriente igual

a un porcentaje definido del
Producto lnterno Bruto (PlB).

Dar Prioridad al Mantenimiento
de la Estabilidad de la Moneda.

El mantenimiento de la estabilidad

monetaria debe ser el Propósito
lundamental del Banco Central.

Para tograr tal propósito, es indis-
pensable elevar la Prohibición al

Banco Centralde prestarle dinero
al gobierno y al sector PriYado, a

precepto constitucional. Además

debe tomarse las medidas legales

para asegurar el manejo no
panidarista del Banco Central para

darle estabilidad al m anej o

monetario.

política económica debe estar

orientada a bajar todos aquellos

costos de producción que no

representen valor agregado a

precios internacionales, mante-

niendo el valor de la moneda Y asi

el valor real de salarios y ahorros.

Rebaja de Aranceles. La rebaja

de aranceles es una condición in-

dispensable para lograr los
beneficios de la globaliz¿ción a
través de la reducción de los costos

de producción.

Fomento a la Competencia. El

logro de este objetivo requiere de

una Ley especial para asegurarla
y para eliminar prácticas mono-
pólicas y oligopólicas.

Protección al Consumidor. De-

ben tomarse acciones inmediatas

para fortalecer, tanto la LeY de

Protección al Consumidor. como
la oficina a cargo de la aplicaiión
de dicha ley.

Modernización del Mercado
Financ¡ero. Deben revisarse las

leyes del BCR, de Bancos Y otras

lnstituciones Financieras para

fomentar Ia competencia, la
transparencia y la seriedad
financiera de las instituciones.

Acelerado. Una ¡nfraestructura
eficiente es un medio esencial para

rebajar los costos de producción.
Para llenar dicho objetivo, la

política de inversión pública debe

poseer las siguientes característi-

cas:

Participación Privada. Las

necesidades de inversión son

tan grandes que exceden los

recursos Presentes Y fuluros
del Estado. Para asegurar un

crecimiento rápido de la

economía, es indispensable
involucrar al sector privado

en la inversión en toda aquella

infraestructura que dicho sec-

tor pueda mane.iar con
ventaja.

Descentralización Geográfi -
ca. Para asegurar la particiPa-

ción de toda la población en

el progreso económico y. so-

cial, y para evitar la concen-

tración adicional de actividad
económica en San Salvador'
es indispensable que la

inversión en infraestructura
se lleve a cabo en todo el

territorio nacional.

Apoyo a la Pequeña Empresa.
Deben c rearse programas de

capacitación e información Para
ayudar a la pequeña emPresa a

identificar mercados Y tomar
ventajas de ellos en el proceso de

globalización. También, el desa-

rrollo de la ¡nfraestructura debe

tener como uno de sus objetivos
el ponerla a la disposición de las

empresas pequeñas.

Apoyo a la Federación de Cajas

de Crédito e lnsiituciones
Similares. Para dar acceso

oportuno al crédito a la Pequeña Y

microempresa, es necesario
apoyar a instituciones de crédito
funcionando a nivel local en todo

el territorio nacional. Es necesario

crear un esquema para formal¡zar
las instituciones de crédito que

La Meta de Globalización. La

incorporación del pais al Proceso
de globalización debe de adoPtar-

se como el principio prioritario en

la política económica, ya que sólo

a través de dicha incorporación se

lograrán las tasas de crecimiento
económico necesarios Para el
progreso social del País.

Política de Rebaja de Costos. La
Inversión en la Infraestructura
necesaria para un Desarrollo
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ahora cumplen estas funciones
informalmente.

4. COMPROMISO DE INVER.
SION EN EL MEDIO
AMBIENTE

Esta actividad tiene dos aspectos: la
promoción de inversiones que
protejan y meioren el medio ambien-
te, y el castigo de las actividades que
lo deterioren.

Fomento a la lnversión en la
Mcjors del Medlo Ambiente.
Deben crearse mecanismos para
asegurar un nivel adecuado de
inversión en la restauración y
mantenimiento de un medio
ambiente sano, in c luyen do
reforestación, manejo eficiente de
la basura, preservación del
oxfgeno y conservación de los
recursos hldricos y de suelos.

C¡stigo s l¡ Contam inación.
Debe establecerse un sistema de
multas a las personas naturaies o
jurídicas que destruyen el medio
ambiente, vertiendo contaminan-
tes en el aire, las aguas o Ia tiera,
cortando árboles o en actiyidades
similares. La multa tiene que ser
tan alta como sea necesario, para
que sea más barato para los
contaminadores el invenir en
limpiar sus efluvios o compensar
a la comunidad por el daño
ecológico causado por sus
actividades.

5. COMPROMISO DE
DESARROLLO SOCIAL

Desarrollo Humano como
Medio y F¡n d€l Desarrollo
Económico. El comprom iso fun-
damental en esta área es el
reconocimiento de la inversión en
desarrollo humano como la
primera prioridad del Estado, tanto
por razones soc iales como
económicas. Sólo esta inversión
puede asegurar el mantenimiento
y superación de la productividad,

el mejoramiento de las condicio-
nes sociales y Ia creación de una
sociedad desarrollada.

Educación. La reforma educativa
debe enfocarse a lograr la
participación de todos los sectores
para la superación educativa del
país. La reforma educativa debe
responder a las necesidades
técnico cientiñcas de la globaliza-
ción y reconversión; y a los
requerimientos de Ia consolida-
ción de una cultura democrática y
de paz. El gobierno debe asegurar
que el presupuesto del ramo refleje
la prioridad que este tema merece,
dentro de la capacidad de
ejecución del Ministerio de
Educación, y proveer las facilida-
des necesarias para que dicha
capacidad aumente con el tiempo,
tanto por reformas intemas como
por participación de sectores
ciudadanos en el campo.

Segurid¡d Social. De ben
realizarse esfuerzos para aumentar
la cobertura del seguro social,
dentro de las lim itac iones
impuestas por sus recursos, y
actuar decididamente para
com batir prácticas deshonestas,
tales como Ia evasión empresarial
de los descuentos y la realización
de descuentos que no son
traspasados al ISSS.

Desarrollo Local. La inversión en
desarrollo local debe ser una
pr¡oridad tanto económica como

social, ya que de ella depende en
gran medida la estrategia de
incorporar todo el territor¡o
nacional al proceso de globaliza-
ción. El desarrollo local requiere
de inversiones en:

Caminos vecinales.
Obras de sanidad. tales como
alcantarillados, drenajes de
pantanos y adoquinado de
ca¡les.

Abastecimiento de agua.
Electrificación
Teléfonos.

Reforma al Sistema de
Pensiones. La reforma dc
pensiones es esenc ial para
asegurar una vejez diena a la
población salvadoreña. El
principio fundamental de esta
reforma debe ser la creación de
cuentas individuales de ahorros y
la introducción de un sistema de
competencia entre diferentes
instituciones para manejar dichas
cuentas.

Deportes. Complementando cl
cuido de la salud y fbrrnación de
nuestra juventud. se hace
necesario el tbmento de¡ deportc.
por lo que el Estado debe cle

fortalecer y coord inar las
instituciones responsables de eslas
actividades.

ó. COMPROMISO DE
REFORMA DEL SE('TOR
PU BLICO

Eficiencia. En armonia con el rol
subsidiario dcl Estado. cl gobierno
debe adecuar su ta¡naño, po¡lticas
y procedirnientos a cumplir con
sus obligaciones con el menor trso
de recursos consecuentc con l;r

magnitud y cornplejidad de sus
tareas, es decir. el gobierno debe
dar primera prioridad a la
eficiencia del uso de los recursos
públicos.

Transparencia en el Manejo dc

UNIVERSIOAD TECNOLOGICA DE EL SALVADOR

Salud. La prioridad en este sector
debe ser el aumento de la
cobenurade los servicios básicos.
y en el fonalecimiento del sistema
preventivo, lleyando ¡a canasta
básica de salud a toda Ia población
salvadoreña. Al igual que en el
caso de educación. es necesaria Ia
participación de todos los sectores
en la provisión de los servicios de
salud, para que la capacidad de
ejecución del Ministerio aumente
con el t¡empo.
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la Haci€nda Pública. Los
procedimientos del gob ¡erno
deben simplificarse con el fin de

dar transparencia a ellos.

lnversión en Desarrollo Huma-
no. Un comPonente esencialen la

reforma del sector público es la

realización de inversiones
continuas en el mejoramiento del

personal del Estado.

Desceltralización. Una aven¡da

de mejoramiento de la eficiencia
del Estado es la descentralización,

a las municipalidades o asociacio-

nes y organizaciones locales, de

aquellas actividades que pueden

decid irse y realizarse más

eficientemente en las últimas.
Dicha descentralización, sin em-

bargo, debe realizarse teniendo en

cuenta la capacidad de ejecución

de las organizaciones locales Y

cuidando del buen manejo de los

recursos del Estado.

Coordinación Interinstitucional.
Debe de crearse mecanismos de

coordinación y cooperación Para
unificar los esfuerzos de distintas
instituciones trabajando en los

servicios públicos.

7. COMPROMISO DE
PARTICIPACION DE LA
SOCIEDAD CIVIL

Para dar estabilidad al proceso de

cambios, es indispensable hacer

esfuerzos continuos para asegurar la

participación de todos los sectores en

el modelo económico que se está

configurando. Esto requiere de las

siguientes acciones:

Eliminación de Priv ilegios.
Dehen climinarse todos los
privilegios, arancelarios o de otro

tipo. existentes en la legislación

actual y dar transparencia a la
competencia para asegurar que las

oportunidades sean iguales Para
todos los pobladores del pais.

Acceso. El gobiemo debe compro-

meterse a facilitar el acceso de las

grandes mayorias a los beneficios

del desarrollo económico, a través

de comunicación de oportuni-
dades, capacitación y particiPa-

ción en las privatizaciones.

protección del medio ambiente
compromiso tributario y promoción

internacional del pais.

I. EL FORTALECIMIENTO
DEL ESTADO DE DERECHo

El Fortalecimi€nto del PoderJu-
dicial. Deben apoyarse firmemen-
te los programas de fortaleci-
miento de la judicatura que está

llevando a cabo el Poder Judicial.

Reforma al Sistema Electoral'
En lo relativo ala tema electoral

se integra a este pacto la Política
de búsqueda de consenso iniciada
a partir de la creación de la
Comisión Ejecutiva Electoral Ya

ex;stente, Propon¡éndose como
objetivo lograr que las elecciones

de 1997 se realicen con un nuevo

sistema de registro de Personas
que asegure la transparencia Y

credibilidad. En las Reformas al

Código Electoral se deberá
contemplar Ia ex igencia de

contabilidad formal a los partidos
políticos.

Control Trar|sparellte de la

Actividad Policial. El cargo

de inspector de la Policía
Nacional Civil deberá ser
desempeñado por una per-
sona de alta calidad moral e

instrucción notoria.

Prohibición de Actividade§
Partidarias en la Po lici¡

8. COMPROMISO DE
PROMOCION
INTERNACIONAL

Como parte de los esfuerzos de

integración al proceso de globaliza-

ción, los firmantes se comprometen a

panicipar en actividades de promo-

ción intemacional del país, invitando
a inversionistas extranjeros. difun-
diendo los logros obtenidos hasta

ahora en el progreso del Pais Y

enfatizando la estabilidad proporcio-
nada por dichos logros Y Por los

compromisos contenidos en este

documento.

EL SALVADOR:
PROYECTO DE UNA

NUEVA NACION

AGENDA INMEDIATA

Se plantean acciones inmediatas en

doce áreas: el fortalecimiento del

estado de derecho, el control de las

operaciones del gobiemo, el gasto

público y su financiamiento, la

reforma del sector público Y las

privatizaciones. fonalecimiento de la

competencia. polilica agrar¡a. eL

control de las organizaciones no

gubernamentales (ONG's), la política

laboral, seguridad social y pensiones,

PACTO DE SAN ANORES

Fomento al Acceso a la Propie-
dad Privada por parte de

Sectores M€nos Privilegiados.
Sin renunciar al principio de la

propiedad individual, debe

apoyarse el desarrollo de formas
juridicas que permitan Ia
diseminación de la propiedad de

bienes a los sectores menos
privilegiados de la sociedad.

El Fortalecimiento de la Seguri-
dad Pública. Dadas las circuns-
tancias del pais, es necesario que

la Policía Nacional Civil crezca

rápidamente, procurando elevar el

número de agentes de 7.000 a

20,000 para 1996. Para que Pueda
brindar verdadera seguridad, la

institución debe ser apolítica Y

conlaf con un personal altamente

tecnificado, controlado en una

manera transparente. Para lograr

estos objetivos, es necesario lo

siguiente:
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sistemas de admisión y con-
trol.

Profesionalización del
Organismo de lnteligencia
del Estado (OlE) . Se deberá
establecer la legislación
necesaria para garantizar que
las actividades de inteligencia
vinculadas a la seguridad
nacional, no se partidaricen ni
se convienan en instrumento
contra los adversarios políti-
cos que estén actuando dentro
del marco de Ia ley.

No se permitirá la creación y
ex istencia de organ ism os
clandestinos ni aquellos que
no estén autor¡zados por la ley
para realizar actiyidades de
inteligencia, estableciendo
claramente como delito las
act¡vidades de espionaje.
posesión de arch ivos y

sistemas de información y
control de personas con fines
de inteligencia y guerra
psicológica.

CONTROL DE LAS
OPERACIONES DEL
GOBI ERNO

El control de las operaciones del
gobierno debe realizarse con total
transparencia para asegurar el uso
correcto y eñciente de los recursos
fiscales y dar credibilidad a la
ciudadania de que los impuestos son
usados con eficiencia y probidad. Ha\
cuatro aspectos que requieren acción
inmediata:

Modernización de la Contralo-
ría del Estado. La Ley de la Cone
de Cuentas debe modificarse para
asegurar la transparencia de las
actividades gubernamentales, la
transparencia del control que la
Corte de Cuentas debe realizar, y
la eliminación de trám ites
burocráticos que paralizan la
actividad estatal creando a la vez
la oportunidad de corrupción e

ineficiencia, tanto de fiscalizados
como de ñscalizadores. Antes del
fin de la presente legislatura se
promoverá una revisión de la
estructura de la actual Corte de
Cuentas para con vert ir la
constitucionalmente en una
Contraloría General de Ia Nación.

Mod e rn izac ión del Proceso
Presupuestario. Hav dos tareas
urgentes en esta área. que deben
tlnalizarse este año:

Unificación Presupuestaria.
El presupuesto debe' un iticar-
se bajo el control del
M ¡nisterio de Haciendo. de tal
forma que sea este organisnrcr
el que rnaneje todas las
operaciones tlnancieras del
Estado de acuerdo al nrarco
establecido por la lev.

Mejora de la Eñciencia de
la Actividad Presupuest¿r-
r¡a. EI Min¡srerio de Ilaci-
enda está introduciendo para
este año un nuevo ptocc-
dimiento de presupuestos por
área de gestión. que hará nri'rs

transparente la relación entrc
los objetivos del gobierno r
los llastos presupuestados
para obtenerlos. lo cual
facilitará su elaboración r
contro l.

Modernización de la Adminis-
tración Financiera del Estado.
El Poder Eiecutivo ha preseutado
a la Asamblea Legislativa el
proyecto rlc la Lc¡ dc l¡ Adnrinis-
tración Firrallciera lnteglada dcl
Estado I I e), AFI). que facilitar¿i el
nranr'.io r control de las opcra-
cioncs llsc¡l,is dc toclo cl 

-gobic¡no
por parte del \1in¡sterió de Haci-
en da.

Mode rnización de los Suminis-
tros Y Licitaciones (lc Bienes \
Servicios. El Podet l: iecut ilo
debe prcsentar en el fululr
innrediato una ptopucsfa (lc lc\

Tecnificac¡ón de la Policía
Nac¡onal Civil. La apolitici-
dad y eficiencia de la Policia
Nacional Civil podrán lograr-
se sólo con el mantenimiento
de una alta tecnificación de
sus agentes. Comenzando con
el presupuesto de 1996, deben
establecerse programas de
tecn ificación continua en
todos ¡os aspectos de la
actividad policial.

Ley de la Carrera Polic¡al.
Debe elaborarse un proyecto
de Ley de la Carrera Pol¡c¡al,
que lbmente la tecn ificación
y la eficiencia profesional en
los agentes po liciales y
presentarse a la Asamblea 2.
Legislativa antes del fin de
1995.

Dotar a la Policía Nacional
Civil de los Recursos que
Necesita para Cumplir con
su Papel. La Policía Nacional
Civil debe recibir un apoyo
presupuestario consistente
con un desempeño eflciente
de su funciones. y con la
capacidad de ejecución de la
institución.
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Nacional Ciyil. La lealtad de los
agentes de la Policia nacional Civil
debe ser dirigida únicamente a los
altos objetivios de la Nación. tal y
como son transmitidos a ellos por
la institución dentro del marco
establecido por la ley. Toda
actividad que instile una lealtad
diferente, sectorial o partidarista,
debe ser prohibida entre sus filas.

Mejoramiento de la Acade-
mia de Policía. Para llenarel
requisito de alta cal¡ñcación
de la Policía. se hace indis-
pensable elevar la calidad del
trabajo de la Academia 1

crear las condiciones para que
pueda aumentar el número de
graduados manteniendo las
exigencias necesarias en sus



que de una solución transParente
y eficiente para el manejo de los

suministros del Estado.

3. EL GASTO PUBLICO Y SU

FINANCIAMIENTO

Esra área requiere esfuerzos leg¡slati-

vos y administrativos, detallados
abajo:

A. LEGISLACION

La Ley Contra el Contrabando.
El Organo Ejecutivo tiene Ya un

proyecto de Ley a presentarse a la

Asamb lea próx imamente, que

detalla los delitos de contrabando,

e impone penas de uno a ocho

años de prisión para dichos delitos.

Reformas al lmpuesto sobre la
Ren ta. El Organo Ejecutivo
presentará próximamente a la
Asamblea Legislativa un Proyecto
de reformas a la Ley del ImPuesto

sobre la Renta para cerrar las

oportunidades de evasión fiscal
presentes en la Ley actual.

b. ESFU ERZOS ADMINISTRA-
TI VOS

Refuerzo de la Capacidad Fisca-

lizadora y de Control del
Ministerio de Hacienda. El
Ministerio de Hacienda debe
adoptar políticas de Personal Y

procedimientos que lo conviertan

en una institución de alta calidad
técnica en el cobro de los
impueslos y en el manejo de la
hacienda pública.

Refuerzo de la Capacidad
Técnica de Manejo de Recursos
€n las demás Instituciones del

Estedo. Este proceso incluye la

Ley de la Adminisiración Finan-

ciera lntegrada del Estado, Pero no

se circunscribe sólo a ésta. Es

necesario también un esfuerzo de

capacitación en todas las unidades

estatales, asi como también una

mejora general de la capacidad
gerencial de la ejecución. Estos

esfuerzos se han comenzado ya en

conexión con la nueva técnica
presupuestaria y el Ministerio de

Hacienda está listo p¿¡ra comenzar

la capacitación en el contexto de

la Ley AFI en cuanto sea aProbada

por la Asamblea Legislativa.

Mejoramiento de la Cspacidad
de Control de las lnversion€s.
Como una consecuencia de la
unificación presupuestaria, el con-

trol financiero de todo el Presu-
puesto de inversiones debe ser

concentrado en el Ministerio de

Hacienda, que debe contar con

todos los medios necesarios Para
llevar a cabo esta tarea.

Rebaja de los Costos de OPera-
ción del Estado. La mejor
gerencia debe med irse contra
rebajas de los costos de oPeración

del Estado sin pérdida de

objetivos.

4. LA REFORMA DEL SECTOR
PUBLICO

La reforma del sector público abarca

dos tareas principales: la mejoría de

la eficiencia en la ejecución de las

actividades del gobierno, Y la
priYatización e introducción de

competencia en la provisión de

servicios públicos. El objetivo final
es reducir los costos de producción

en el país, a través de servicios

públicos más eficientes y accesibles

a toda la población.

a. LA INTRODUCCION DE EFI-
CIENCIA EN LA EJECUCIÓN

Nueva L€y del S€rvicio CiYil. La
eficiencia del sector público y las

rebajas potenciales de costos que

su mejoría implicaría se ven

comprometidas por la rigidez de

la Ley del Servicio Civil, que da

prioridad a la inamovilidad del

servidor público sobre la eficien-
cia de su desempeño. Dicha
prioridad debilita gravemente la

capacidad gerencial del gobiemo,
ya que éste no cuenta con los

m ecan ismos necesarios Para
adecuar elpersonala las necesida-

des cambiantes del Pais, Para
establecer una disciPlina minima
y para instilar en los emPleados

una filosofia de servicio a la
ciudadania. El nuevo ProYecto de

Ley deberá Presentarse a la
Asamblea Legislativa antes del f¡n

de 1995.

La Creaciór de un Escalafón
Técnicamente Diseñ 8do La
costumbre de aumentar los
salarios de los trabajadores del

gobierno con cifras absolutas en

colones ha resultado en diferen-

cias muy pequeñas entre los
salarios del personal técnico y los

de apoyo, y entre las Plazas que

requieren de alta capacitación y las

que no la requieren. Como
resultado, el Estado no Puede
competir con el sector Privado Por
los profesionales más caPaces, Y

no hay incentivo dentro del
gobiemo para superarse Porque la

diferencia en salarios al ascender

no es significativa. Este Problema
debe de resolverse con un

escalafón técnicamente diseñado
para dar los incentivos corr€ctos.

Aumentos Salariales con Bas€ en

el Mérito. La costumbre de

aumentos generalizados, sea en

base a porcentaje o en base a
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La Ley del Delito Fiscal. Ya
presentada a laAsamblea Legisla-

tiva como reformas al Código Pe-

naly alCódigo de Procedimientos

Penales. Estas reformas establece-

rían penas de uno a cinco años de

prisión por de litos fiscales,
definidos como la mentira en la
declaración en cualquier tiPo de

i¡npuestos. Estas reformas deben

ser acompañadas de la creación de

la Jurisdicción de lo Tributario en

el Organo Judicial, a quien se le

dará el apoyo para que agilice su

iniciativa.



cifras absolutas, elimina el
incentivo a trabajar con diligencias
y efectividad porque todos los
empleados reciben el mismo
aumento. Es necesario cambia¡
esta costumbre para introducir los
aumentos por méritos.

Ley de R€tiro Voluntario. Esta
ley permitiria que se retiren del
servicio público, en una fecha
determinada, las personas ocupan-
do plazas innecesarias, unificando
el criterio a usarse.

Retiro de P€rsonal en Edad de
Pensionarse. Debe solucionarse
para el fin de 1995, el problema
de este personal.

b. PRIVATIZACION E
INTRODUCCION DE
COMPETENCIA EN LOS
SERVICIOS PUBLICOS

Los objetivos de estas medidas serían
incrementar la provisión de los
servicios públicos y su eficiencia, a
la vez que reducir las obligaciones de
inversión del Estado y proporcionar
fondos para inversión en desanollo
humano. Con el aumento de la
cobertura, la calidad y la eficiencia de
los servic ios, habrá mayores
oportunidades de empleo en estas
áfeas.

i. PRIVATIZACION. La privati.
zación de servicios públicos irá
orientada a llenar dos requisitos:

Participación de los Trabajado-
res de dichos Servicios en la
Propiedad de la Empresa Priva-
tizsda. Las privatizaciones deben
de ser llevadas a cabo dentro de
un marco que permita y viabilice
la participación de los empleados
en la propiedad de la empresa
priyatizada; para este propósito se

debená facilita¡ el acceso a créditos

Y otros apoyos necesarios para
completar dicha participación.
Debe hacerse esfuerzos para que
la privatización genere una
democratización de la economía
sin deterioro del principio de
propiedad individual y de la
necesidad de que el control de la
empresa quede con entidades
técn icas especializadas en el
manejo de estos servicios.

ii. EL USO DE LOS FONDOS DE
PRIVATIZACIÓN

Los fondos provenientes de las
privatizaciones no deben usarse jamás
para el pago de gastos corrientes.
Deben usarse para pago de deudas y
para inversión en infraestructura y
desarrollo humano.

5. FORTALECIMIENTO DE LA
COMPETENCIA

La moderniz-ación del sector priyado
es indispensable para insetar al pais
en el proceso de globalización que
está revolucionando al mundo. Las
acciones a tomar en el sector público
están dirigidas arebajar los costos que
Ios servicios públicos causan a los
productores. Es necesario también
fonalecer la compelencia para que las
fuerzas de mercado Ileven a un
aumento de la productividad. Para
eslo es necesario:

Rebaja de aranceles. La rebaja de
aranceles es una condición indis-
pensable para lograr los beneficios
de la globalización a través de la
reducción de los costos de
producción. Los arance les de
importación son equivalentes a
impuestos a las exportaciones,
crean privilegios, e incentivan la
ineficiencia. El crear mercados
cenados, sin competencia intema-
cional. desincentivan la inversión
en bienes de capital fisico y
capacitación. La desgravación se

llevará a cabo de acuerdo al
siguiente calendario general:

AÑO TERMI. INSUMOS CAPITAL
NADOS

1994 2tJVo 5% 5,'/.

1995 20"/. 5%

1996 150/" 00/,

t991 tzyó 0v. tyo

1998 90/o o.a oyo

1999 60/o 00/o 00/"

Este calendario tendrá algunas
excepciones, principalmente en lo que
respecta a bienes agropecuarios
sensitivos.

Protección al Consumidor. Este
problema requiere dos acciones:

Reforma a la Ley. La Ley de
Protección al Consum idor
debe reformarse para dar más
poder al Organo Ejecutivo en

la defensa del consum idor.
forzando a los productores a
decir la verdad con respecto
a sus productos en bienes o
serv ic ios. y especificando
penas congruentes con ¡a
violación a la verdad. Estas
reformas deben presentarse a
la Asamblea Legislativa an-
tes del fin de 1995.
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Un primer proyecto de escalafón,
definiendo las categorias más gruesas
de empleo en el gobiemo, debeá estar
listo para fines de 1995, deberá
comenzar a implementarse gradual-
mente en 199ó, e incorporarse al
presupuesto de 1997. Para ese año. la
politica salarial del gobierno deberá
defini¡se en términos de aumentos por
mérito. Las siguientes son medidas
urgentes que deben tomarse en el
futuro inmediato para poder
incremenhr la eficiencia del Estado
en 1996.

Transparencia. El proceso de
privatización debe llevarse a cabo
de una forma totalmente transpa-
rente por el Organo Ejecutivo,
bajo la supervisión de una
Comisión Especial de Probidad
conformada con personas de
diversos sectores.

lk

Fortalecimiento de la Ofici-
na de Protección al Consu-
midor



Protección de la ComPetencia.

El Proyecto de la LeY del Fomento

de la Competencia, que Pese a las

prácticas monopólicas y oligopóli-
cas debe ser presentado a Ia
Asamblea Legislativa antes del fin

de 1995.

Fortalecimiento del Sistema
Financiero. Se deben revisar las

leyes bancarias incluYendo la del

Banco Central de Reserva. la de

Bancos e Instituciones Financieras

y la de la Superintendencia de

Bancos e lnstituciones Financie-

ras, para asegurar el fomento de

la competencia, la transParencia Y
la sanidad de esas instituciones.

6. POLITICA AGRARIA Y

A(;ROPECUARIA

La politica agraria deberá estar
orientada a la integración de la
economia rural, al Proceso de

globalización, reconvirtiéndola para

que aumente su Productividad Y

ofrezca la oportunidad de una vida

digna a todos los camPesinos Y

agricultores. Para este propósito es

necesario:

Seguridad en la Tenencia de la

Tierra. Deben rea lizarse Ios

estuerzos necesarios para clarifi-
car a corto plazo la situación legal

de la tenencia de la tierra,
afirmando el principio de ProPie-
dad privada y registrando dicha
propiedad, asegurando su Perrna-
nencia.

Conversión y Mecanismos de
Part¡cipación. En muchas áreas,

la vocación de la tierra permite el

desarrollo de actividades agro-

in du striales, ¡ndustriales Y de

servicios. Se harán esfuerzos de

inlbrmación y capacitación para

que los propietarios de dichas
t icrras puedan identificar sus

oponunidades y aprovecharlas de

la fonna que ellos decidan.

Deuda Agraria l)eben Presen-

tarse soluciones. antes del fin de

1995, pam elproblemade ladeuda

agraria, tomando en cuenta las

circunstancias de los deudores, su

capacidad de pago y los intereses

del fisco. Las soluciones deben

enmarcarse en los PrinciPios de

una economía de mercado, de

disciplina financiera y de

eficiencia del cobro.

Desmovilizados de la Fuerza
Armada y el FMLN. Para

finalizar los Acuerdos de Paz en

el tema Agrario deben de

continuarse los programas de

asistencias a los desmovilizados
de la Fuerza Armada y del FMLN
que han demostrado su vocación

de productores. Dicha asistencia

se focalizará en orientarlos en la

búsqueda de financiamiento Y

refinanciamiento, a mejorar sus

capacidades gerenciales Y a

mejorar su productividad; hasta

lograr su plena reconversión como

productores agricolas.

Política Agropecuaria. Se

estudiará la actual situación del

sector agropecuario con el fin de

diseñar políticas de reactivación y

reconversión que resulten en un

aumento de la productividad del

sector, dentro del marco de los

sanos principios de una economla

de mercado.

7. TRANSPARENC¡A EN EL
MANEJO DE LAS
ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES

La necesidad de asegurar un manejo

probo de fondos públicos no se limita
sólo a las instituciones del gobiemo,

sino también a las organizaciones no

gubernamentales sin fines de lucro
(ONG's). Estas instituciones manejan

fondos del público y pueden

convertirse en instrumentos de

defraudación de los donantes Y del

fisco. Para evitar dichos problemas,

debe emitirse una ley que regule la

creación y funcionamiento de las

ONG's. las que deberán llenar Por lo

menos. los siguientes requisitos:

Supervisión. Las ONG's
deben tratarse de igual forma
que las instituciones financie-
ras, que son también organis-

mos privados que manejan
fondos del público. Debe

crearse una Superintendencia
de ONC's que deberá velar
por la transparenc ia y-

probidad del manejo de los

fondos confiados a dichas
instituciones.

Registro Público. Todas las

ON C's deberán de ser
registradas ante la Super-
intendencia de ONC's Prove-
yendo información, que será

pública, acerca de:

Objetivos. Los objetivos de

toda ONG deberán ser

expl icitados dentro del marco

de la Lev.

Promotores y Dirigentes. La

Superintendenc¡a deberá

tener un registro actualizado

de los promotores y dirigentes

de todas las ONG's. detallan-

do nombres, domicilios y

ramo de actividad.

Donantes. Todos los donan-

tes deben ser registrados en la

Superintendencia de ONC's,
con información que incluya

el nombre o razón social del

donante. su domicilio. su

ramo de actividad, las perso-

nas de su Junta Directiva o

equivalente cuando se trate de

una persona juridica, Y el

monto de los donativos Por
fecha.

Contabilidad Formal. Todas

las ONC's. deberán llevar

contabilidad forrnal que debe

ser auditada de acuerdo a las
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normas contables del país.
Los balances y estados de
ingresos y gastos generados
por dicha contabilidad deben
ser presentados a la Super-
intendencia y publicados al
menos una vez por año.

Un proyecto de Ley estableciendo
estas obligaciones y determinando las
sanciones por no cumplirlas. deberá
ser presentado a la Asamblea
Legislativa antes del fin de t995.
Estas sanciones deben de inclui¡ el
cierre de las operaciones, sanciones
penales por el delito cometido y el
pago de impuestos respectivos y
multas cuando no sejustifiquen en la
realidad las actividades de la
organización como cumpliendo con
los objetivos que le dieron el status
de exentas a dicho impuesto.

E. POLITICA LABORAL

La política laboral debe orientarse a
eliminar la confrontación y a
estimular la generación de un
arnbiente de cooperación de empresa-
rios y trabajadores en el logro del
aumento continuo de la produc-
tividad. El adversario del trabajador
no debe de ser el empresario ni
viceversa. EI adversario común
debe ser el

competidor extranjero. para lograr
este objerivo es necesario un ambiénte
de:

-

aquellos involucrados en la
producción. Esta es la única base
sostenible de un sector privado
lllene v sano

Facilitamiento del Uso de
Sistemas FIex¡bles de pago
Ligados a la Productividad. La
legislación laboral debe de
fl exibilizarse para permitir esque-
mas de pago salarial ligados a la
productiv¡dad. Actualmente, estos
esquemas son desincentivados por
la ley porque las empresas temen
que bonos o premios por
productividad dados en un año se
exijan como derecho adquirido en
los años subsiguientes, aunque no
se den las ganancias de
productividad que dieron origen al
premio original. La

-

¡
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Legalidad. EI principio de
Iegalidad debe normar las
acciones tanto de los emrpesarios
como de los trabajadores.

Apoyo al Crecimiento de la
Productividad, principalmente
con capacitación y diseminación
de información.

3l^

Aumertos de Salarios Ligados a
la Productividad. El trabajador
debe comprender que la única
manera de aumentar salarios es a
través de un aumento de la produc-
tividad. EI empresario debe
comprender que los aumentos de
productividad deben ser compar-
tidos entre el capital y el trabajo,
de tal forma que el crecimiento
de la competitividad del país

i'"lio"'"",: ::"tanancia 4
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IO.LA PROTECCION DEL ME-
DIO AMBIENTE

Es necesario emitir dos piezas de
legislación:

Ley de Fomento de la Reforesta-
ción y Obras de Conservación.
Esta ley debe de crear mecanismos
de fomento a la reforestación y a

la realización de obras de
conservación ambiental, dentro de
las limitaciones impuestas por el
estado financ¡ero del gobierno y
los préstamos y donaciones que
puedan rec ib irse para este
propósito.

Ley de Penalización de la
Contaminación y la Deforesta-
ción. Esta ley debe imponer
multas a los contaminadores lo
suficientemente altas como para
que sea más barato para éstos el
inyertir en el equipo necesario
para limpiar los contaminantes. La
Ley debe también imponer multas
fuertes para la deforestación, que
puedan ser evitadas sembrando y
preservando cinco veces más
árboles que los destruidos
garantizando la explotación y su
renovación forestal.

Re\ isar ) actualizar la Legisla-
ción pertinente al Desarrollo ¡
Ordenam iento Territorial en
todo el país.

I I.PROMOCION
INTERNACIONAL DEL
PAIS

Empezando en 1995. se diseñarán
programas para promor er intemac io-
nalmenle al país. Estos programas
lendrán participacior) de di!ersos
seclores -gobierno. empresarios
privados. s ind icaros ¡ parridos
politicos- y estarán enfocados a
promover el país como un lugar para
la recreacion, la inversión extranjera
con elpropósito de la creación de más
fuentes de trabajo.

documento y otros que pueden surgir
configuran el gran proyecto nacional
que para su realización requiere de los
recursos necesarios. La indispensable
baja de los aranceles para adaptamos
al proceso de globalización ha
provocado una baja en los ingresos
fiscales del Estado, mientras que el
impacto de las medidas tendientes a
aumentar la recaudación con Ia
penalización del delito fiscal ¡ otros
no tendrá efectos inmediatos.

A partir de esta situac¡ón es urgente
hacer llegar los recursos necesarios al
Estado para implementar este
proyecto que traerá beneficios de gran
trascendencia para los sectores más
pobres del país. En orro orden, debe
e v itarse que un desequilibrio
macroeconómico golpee a Ia
población con el impuesto de la
inflación..

En conespondencia con lo anterior-
mente planteado, deberá fortalecerse
las finanzas públicas teniendo en
cuenta los ahorros por austeridad ¡,
eficiencia en el gasto, ampliación de
Ia base tributaria. aumento de
recaudación y ajuste al Impuesto al
Valor Agregado.

Los fondos recaudados por dicho 2.
impuesto estarán destinados de
manera priorizada a los siguientes
rubros:

2. Carantizar a los excombatientes y
lisiados de la Fuerza Armada y del
FMLN sus indemnizaciones. sus

programas de re in se rc ión y
transferencia de tierras. con el fln
de evitar que esto se convierta en
un conflicto social y altere la paz.

afectándonos asi a todos los
salvadoreños.

3, Garantizar los programas de
inversión en salud, educación.
infraeslructura. desarrollo local y

protección al medio ambiente.

4. Contribuir a la modernización de
los sistemas de recaudación r con-
trol fiscal.

Para garantizar de que esto sea asi. se
han introducido en el "Pacto de San
Andrés", puntos relativos a la
mode rn izac ión del Sisterna dc
Fiscalización del Estado y del proceso
del presupuesto nacional: de tal
manera que la disciplina rr¡butaria y
el combate a la corrupción vayan
juntos generando así la confianza para
que todos pongamos nuestro aponc
en la construcción de una nucv¡
nación

MECANISMO DE
SECUIMIENTO DEL PACTo

Los que suscriben el presente pacto
para garantizar el cunrplirn iento dc lo:
com prorn isos aquí L'slablcct(l(':,
convienen:

Exhonanros a los rlif'e[entes scclo-
res a que apoyen esta iniciativa )
que se unan a la construcción de
una nueva Nación.

Firmar el presente pacto. en
presencia de los presidenles de ¡os
tres Organos del Estado 1, de
distinguidas personalidades. como
testigos de éste v ante la opinión
pública. dando además. anrp lia
difusión a su contenido.

C on fornr a r la conl is itin dc
Seguimiento del "Pacro de San
Andrés" que.\tará iDtegrada pot
dirigentes de los ¡rartidos polír¡cos
que lo suscriben.junto corr el señor
Presidente de la Rcpública.

Dicha Com is ión podrii tbrrrar
Subconrisiones especítlcils. para
abordar temas pu ntua les del
presen(e pacto.

.t

I2. COMPROMISO
TRI BUTA RIO

El con-iunto de puntos de este
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l. lnvitar a todas las flerzas politicas
a que suscriban este pacto.

3. Establecer un calendario para
llevar control de la puesta en
práctica de los distintos puntos
aquí conten¡dos.

l. Aumento del número de Agentes
de la Policia Nacional Ci\ ¡1.

procurando alcanzar 20.000 antes
de terminar 1996.



El Método para elaborar un
Proyecto de Nación

(MqYo, 1996)

Lic. Antonio Martinez Uribe

Sociólogo, Asesor del Colegio de Altos Estudios Estrátegicos

T-! lnunto central de estos

N uprn,.t no es el de presentar
I-J ¡¡¿ P¡sp¡g5ta de Proyecto de

Nación, sino el de señalar que, aunque

bien un plan es algo muy importante
en tanto podriamos señalar en él el

tipo de sociedad que queremos, es

todavia mucho más im portante
dilucida¡ acerca de los actores sociales

y políticos que conciben y aprueban

el plan, diseñan y ponen en marcha la

estrategia y los programas Para
llevarlo a su realiz¿ción.

Lo anlerior es asi Porque nuestra
propia historia nacional nos muestra

que muchos planes de gobiemo o de

partido para el desarrollo. algunos
hechos con participación de organis-

mos o expenos internac iona les. no se

han llevado a cabo o, por una u otra

razón. se han realizado de manera

parcial sin garantizar su continuidad.

En Ia actualidad conocemos ya varios
proyectos de Agenda de Desarrollo o
Proyectos de Nación. pero en conside-

ración a nuestra cultura politica
también podria decirse que todos
padecen de falta de credibilidad, aún

a pesar de que sus conlenidos
respondan o apunten, de verdad, hacia

la superación de nuestros problemas

de desarrollo social. Esta reacción de

esceplicismo o desconfianza se da

muy en particular cuando provienen
de panidos o agrupaciones identifica-
das con un interés panidario. No se

produce idéntica reacción cuando son

formu lac iones de personas sin
partido. Pero unas y otras propuestas

no abordan un punto que es crucial:

¿Cómo proceder para elaborar un

proyecto de tanta envergadura.
tomando en cuenta que se rata de un

problema socio politico?

Es en consideración a lo anterior que

este cuaderno de trabajo termina
proponiendo elementos metodológi-
cos generales para llevar adelante el

proceso de elaboración de un

Proyecto de Nación que, al igualque
los Acuerdos de Paz o la Constitución
de la República, tenga un contundente

respaldo nacional.

En vez de presentar otro plan más -los

diferentes planes propuestos deben de

ser muy útiles para el inaplazable
proceso de concertación nacional-

formulo que un asunto imponante es

la credibilidad del Proyecto de Na-

ción. tanto en su fase de elaboración

como en la de implantación. evalua-

ción y realimentación, asicomo para

garantizar su gradualidad y continui-
dad. La posibilidad de lograrla está

directamente relacionada con las

élites políticas mostrando su vocación

de nación al ponerse de acuerdo en

estas cuestiones trascendentes para el

interés nacional. Esto parte de la idea

de que si se desea un Proyecto de

Nación Democrática hace falta una

clase politica con vocación de nación

democrática. Con este planteam¡ento

€spero contribuir a esclarecer acerca

de este elemental tema de la vida
nacional.

REVTSTA €ffi' Ed,cón Eqec¡al . 49

INTRODUCCION



UN PROYECTO DE NACION
PARA EL SALVADOR

I. EL CUMPLIMIENTO DE
LOS ACUERDOS DE P AZ:
APRECIACION GENERAL

A, Los Acuerdos de Paz, expresión
de la finalización del conflicto
militar.

El significado político de los
Acuerdos de Chapultepec fue
principalmente el ponerle fin al
conflicto militar, es decir ponerse de
acuerdo en una fórmula política que

terminara con el enfrentamiento.

Aunque el Acuerdo fuera firmado
únicamente por las dos partes
beligerantes, por un lado el Gobiemo/
Fuerza Armada y por el otro el
FMLN, éste tuvo un importante
respaldo nacional e internacional. El
apoyo nacional se debió a que si bien
el reslo de fuerzas sociales y políticas
nacionales no firmaron la paz. si
part¡c¡paron en el intenso proceso de
consultas que se produjo a fin de
consensuar un documento aceptable
no sólo para "las panes" sino que para
ellas y el país en su conjunto. Es por
eso que los Acuerdos de Paz tuv¡eron
una enorme repercusión nacional e

internacional.

Para los propósitos de este trabajo
destacamos los aspectos que
acompañaron intrínsecamente el
proceso de la firma de la paz:l

Después de diez años, el enfrenta-
miento armado no tenia posibili-
dad de solución. El instrumento
militar había mostrado su incapa-
cidad para hacer la conelación de
fuerzas favorable a cualquiera de
las panes. Para el FMLN no era
un problema de continuar con la
lucha armada, los depósitos de
armas descubiertos luego de la
firma de la paz indican que
contaban con medios para hacerlo,
El problema era continuar pero
acompañados por un amplio
respaldo popular, mas la ofensiva
de noviembre de 1989 demostraba
con claridad mediana que ello ya
no era posible.

ii. La situación en la América Cen.
tral habia dado un giro muy
brusco: ocupación militar de
Panamá por los Estados Unidos en
diciembre de 1989 hecha en un
período relativamente corto y Ia

caplura dramática del General M.
A. Noriega, que es llevado preso
al territorio estadunidense; gran
derrota política electoral de los
sandin istas en Nicaragua en
febrero de 1990; elección de
gobiemos de signo conservador en

el resto de países de la región.

iii. Al interior de El Salvador consra-
tábamos una nueva dinámica so-
cial, con gran repercusión en la

politica, generada a partir de un
real proceso de apertura de

espacios, promovida en parte por
la administración de J. N. Duane
y de manera particular por el
destacado papel de a lgu nos
medios de comunicación y las
elecciones de 1989 que, con la
partic ipac ión de aliados del
FMLN alcanzan una indiscut¡ble
credibilidad nacional y externa.

iv. Los empresarios salvadoreños
necesitaban crear condiciones de
estabilidad ) gobernabilidad para
el país a fin de desplegar planes
de reactivación económica.

v. Estados Unidos, que había venido
siendo el principal patrocinador de
apoyos diplomáticos, políticos,
económicos ¡ militares del regi-
men salvadoreño. aunque se

mostrara más favorable a un
acuerdo entre el gobierno y el
FMLN, en parte acausa de que su

proyecro no habia oblenido todos
los logros programados y que el

fracaso del socialismo real era
muy evidente. no parecia que
fuera a dejar sin su apoyo al
régimen y sus l'uerzas armadas.

vi. La Unión Soviética, antes de que
se produjera la crisis general de su
sislema. habia erpresado pública-
mente que no estaba interesada en
financiar ningún nuevo régimen
revolucionario. Aún más: habia
llegado a entenderse con los
Estados Unidos frente a la especta-
cular y sofisticada guerra contra
lrak.

vii.En fin. había profundos y lrascen-
denles cambios en el m undo
especialmente el estruendoso
desmoronamiento del socialismo
real. cuya repercusión a¡ interior
del paÍs, como lo había sido a

escala internacional, era muy
conmovedora. Pan icu larmente
imponante fue el impacto psico-
lógico producido a los actores
políticos y sociales, para unos de
júbilo y para otros de gran
desaliento.

t.
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inminente. De producirse, ésta tendría
una naturalezade muy grave, cuestión
que no indica que necesariamente
tendrá la misma fenomenología del
pasado, es decir, que la situación
obligue a desembocaren otro conflic-
to armado como el que se puso fin en
Chapultepec, México, en enero de
1992.

B. Los rasgos principales de la
nueva situación,

La situación estratégica ha cambiado
en el mundo. La confrontación bipo-
lar de las superpotencias subsumía la
mayoría de los problemas. Los dos

bloques aseguraban la disciplina de

aquellos paises o actores sobre los

cuales tenían infl uencia.

El fiacaso delmodelo prosoviético de

nueva sociedad produce un descrédito
de las posiciones y propuestas
politicas, sociales y económicas de la

izquierda, sobre todo aquellas que

tenian origen en las concepciones
inspiradas en el marxismo ) el
len inismo. Por el otro lado. para otros.
tal derrumbam iento marca la victoria
final de Ia evolución ideológica y

política del género humano.'

Mas, sin embargo, lo que se ha
producido es un deterioro de la
disciplina; viejas animosidades y
problemas vuelven a la superficie.
Estos serían rasgos relevantes de la
nueYa situación:

l Problemas nacionalistas y étnicos.
2. Problemas históricos.
3. Confl ictos religiosos.
4. Crisis de liderazgo y del sistema

de partidos políticos.
5. Amenazas económicas y ecoló-

gicas, amenazas a los procesos
democráticos. graves peligros
nucleares.

6. Explosión de la concienc¡a c¡uda-

dana, búsqueda de la identidad
propia.

Hoy, sin la amenaza concepcionesen los
del socialismo soviéti- procesos sociales 1,a
co, queda el capitalis- "La confrontac¡ón c¡ue. a tin dc cuen_
mo dominando como bipOlaf de laS ras. lo que ponemos
sistema de sociedad. Sgpefpgtencias en práctica son
con el reto rnmenso de SUbSUmía la determinados pla_
oemoslrar su.capacr- may.f¡a de IOS ttes prer iarnentc

;:""tHi§:lJ;: ;: pro-bremas' Los dos :].0,",f:;;," ""'
por ello que. en pane. Dloques
y tanto en el centro asgguraban la ¡omandocncuenra
como en la periferia, o disciplina de cste esccnario. \
lo que se da en llamar aquellos países o ubicado en el m¡rct
norte y sur, surgen actores sobre los de la situacrun
nuevas inquietudes por CUaleS tenían nac ional. aprec io
darle centralidad a la inflUenCia,,. c¡ue ha¡r irl nrenos
seguridad y al desano- cuatro problemas
Ilo de la personahuma- l-r¡ndame ntales.
na, en el marco de la protección del necesarios de resolver. conro condi-
medio ambiente. Los datos son ción inelud ible para darle con I in u iilad
alarmantes porque la polarización so- r. correcta direcci(¡n al proccso nt isrDo
cial ¡ cconómica, tanto dentro como en elpais. curnpliilos los Acue¡.dos ile
entre las naciones continúa creciendo: paz.

los progresos en la calidad de vida son
inequitativos.' i. El primero e insoslatable es elclc

resolver. hasta donde se pueda. el
Pero por otra parte. la nueva s ituac ión problema de la concepción de
genera también nuevas preocupa- pro)ecto de Nación ¡ proceso de
ciones. entre ellas la necesidad de desarrollo. visto en su integrali-
abordar problemas reóricos cu¡a Llad,
imponancia no habra sido considera-
da. Una vezconstatadoel fracaso del ii. El segundo es el del liilcrazgo.
modelo de sociedad, edificado en lo cuesr¡ón vinculada al problenra del
que fue la Unión Soviética ), resto de método. la voluntail polirica. la
países de la Europa Central. se plantea inteligencia. la credibiliijad I el
que tenemos a la orden del día y dc estilo persona¡ de clircccion
un modo bastante apremiante. muy en estratégica y operativ¿r.
pañ¡cular para un país como El Sal-
vador. la necesidad inaplazable dc iii. El tercero es l¡ necesitlacl <le Lrn

reestructurar y redimensionar, por Proyecto dc Nación. la clcllniciun
ejemplo. la idea misma de desarrollo. del perfil dc sociedad c¡ue
el verdadero sentido de una política querct¡os. quc no es solamcntc r¡n
social, las nociones de interés privado problerna de carácter econrinr ruu.
y público. e¡ concepto de progreso. puesto que ticnc que \er !()n una
los términos "izquierda" ¡ "derecha' coherente ¡ sólida conccpción dc
¡ el verdadero significado de lo que la linea globai de des¡r.rol[r inrc-
es la seguridad para el desarrollo de gral.
una nación.\

Es decir, partiendo de la premisa de
que lo que allá se derrumbó fue
fundamentalmente una determinada
concepción de sociedad, estamos
entonces obligados a repensar sobre
la importancia estratégica de las

iv. El cuarto es. en el marco global
de una estrategia que contempla
plazos de corta, mediana v lalqa
duración. el de Ia propuesta
política para el periodo actual.'E¡l
otras palabras: ;Cudlcs son lrr
prioridades sociales 1 ecorrónr i-
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cas? ¿Qué es lo que es Posible re-

solver y realizar en el Período de

gestión de un gobierno Y cómo

darle continuidad y gradualidad?

II. NACION.
GOBERNABILIDAD.
DEMOCRACIA Y ELITES

La hipótesis fbrma parte de un trabajo
de investigación en marcha, y su

dernoslracion de validez para el país

inrplica. claro está, mayor dedicación

y tiempo. Sin embargo, la vasta

experiencia de historia internacional
asi corno la consistencia de trabajos

ya realizados. Inuestran que es una

h ipótesis de¡lostrada suflcientemente,

xunque cn El Salvador los estudios

acerca de las clases d¡rigentes sean

prácticamente inexistentes.

A. El concepto de gobernabilidad
dcmocrática.

El Pro)'ecto de Nación está

intimamente vinculado al problema

de la gobernabilidad y ésta con la

¡d¡ninistración de intereses divct'sos

c\istentes en la rida de una nación.

Conviene dilucidar sobre esto.

Como siemprc sucede con la teoría Y

corr las conceptualizaciones, no hay

un nrisnro contenido para un mismo

concepto: cada autor o investigador

clefine su propio concepto o toma

aquél que le parece mejor.

Con el concepto de gobernabilidad
su cede lo nrismo. encontraremos
r ariedrd de sign iñcados o interpreta-
ciones aparle de las prop¡as interpreta-

ciones que pucden darle los diferentes

analistas-

Cientistas politicos dicen que la
gobernabilidad depende tanto de Ia

sociedad civil como del Estado. No

definen qué entienden por una y otra

cosa. pero, cienamente. el problema

de la gobemabilidad va mucho más

allá de las esferas del poder del
Estado.

Este planleamiento hace una división
bastante tajante entre el Estado y, por

otro lado, la sociedad civ¡1. Realmente

los fenómenos sociales suceden de

una manera más interrelacionada e

interactuante en el marco de t¡n
espacio y un proceso muy intrincado
y dinám ico.

Otros form u lan análisis orientando la Se fbrr¡ulan criticas tambie n ¡
importanc ia de la pos ibilidad, no só lo en tbq ues de la gobernab ilidad porq uc

de gobernabilidad, sino de engloban situaciones nrris anlplias:

gobernabilidad democrát¡ca en por ejemplo. porquc se vincttla¡ o

aspectos como que debe haber identifican con la dcnlocracia o el

aceptación delcarácter legítimo de las desarrollo. Pero. se arsL¡tnenta- la

autoridades, el hecho de que hayan gobernabilidad se refiere ¿r ttrl

mecanismos para canalizar demandas concepto que tiene un sentido o algo

sociales, que haya participación en la más 'estricto": es unlt lclación tlc

elaboración de política y hábitos de poder. trata de las relaciotres entrc

compoñamiento institucional. Pero gobernantes ) gobernados. entrc

la simple percepción indica que dominantes ¡' dominados

pueden darse todas estas condrciones
y no producirse gobernabilidad de Esto último es cierto. lil gobertra-

ningúntipo. bilidad tienc que rer con esa

problemáltca de intrtnc¡,-ja. lelactL,'

Por otra parte, hay críticas a otras nes e interacciones que sc dan entre

conceptualizaciones del término e I conj unto de sujetos o entes soc ¡ales-

''gobemabilidad". Por ejemplo se dice institucionales alrededor de inteleses

que la gobemabilidad entendida como d iferenc iados

''buen gobierno" hace énfasis en

condiciones que se originan en el ¿,Cuáles son entonces los láctores q uc

Estado. pero limitándolas a la permiten la gobernabilidad ocuáles

idoneidad. probidad, liderazgo y son aquellos que producen la

capacidad.' Borrel sostiene que debe ingobernabilidad? La respuesta tierrt'

tomarse en cuenta 'otras condi- que ver con la relación entrc

ciones" como por ejemplo las gobernantes ¡ gobernados ¡ con cl

insr¡tuciones politicas, organisntos del contenido de esa relación politica' cs

Estado y sus relac¡o- decir la tbn¡ulaciri¡r

§:;,,':i':tj;":::, "ErProyectode :JliJ:"fil,li:l:
condrciones tienen que Nación está de nactott dc un prtts

tomarse en cuenta íntimamente en un procesodeter-

porque pueden lacrlrtar vinculado al rttin¡do'

:,glTi,,":,:"i::.:lu^ probtema de ta Lo que si se p.,cdcol"o'o lqttiu.l-'" qobernab¡lidad y sostener es que la
otras condtctones tarn-;H;;;";;;;'i" és.ta.c:lra.. ::,§iffi:ill;:'1,,1
gesrion dc gobierno. admlnlstraclon Og tic¡n .ru,c cr¡ ,lc
digamos el problema intefgses divefSOs conflicro, sirro q.e
de la pobreza o la e¡¡Stentes en la la gobernabilidad o

inseguridad ciudada- Vida dg Una l¡ in-r:obelrr¡bil.i-
nJ. ncro oue eilas §e dad llcllcll rülilcl('ll
ritú¡n e n la esfera de la naclon- ' dirccl'l c'rtt ll lorllt¡

socieila<l civil. cómo \c adnrrni\-

REV|STA effi Edición Espec¡al ' 53

UN

Estos apuntes de trabajo pretenden

sustentar la siguiente hipótesis: La

construcción de la Nación. la
dernocracia. el desarrollo y la
gobernabilidad están íntima Y

directamcnte relacionadas con el
papel de las élites dirigentes en ese

proceso.
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sollrUuoJ u¿se¡o¡d as ouo, EtluoJ

el uol oPPuorJEleJ alueu¿¡Jallp 9lsa
o¡caford ¡ap pepr¡rqer^ ¿l¿rpd prnb la
'sorto ep ro^pJ ua peparJos 9l eP aued

Eun ep saseJelur sol lateuos ¿pualard

ou anb oct19.tcotua6 olca,{or¿ un

.¡rlap sa 'ugrrEN ap opa,{o¡d o¡u€l u3

'sorlt,lod,( sal¿tJos

seJotJ¿,( p¿prlrq¿uraqoS'ollouÉsap
'¿rJ€Jf,OrUap'u9l3eu e¡ue seuolJ¿leJ

-Jetur a seuorrElá: su¡ as:tcnpord
ap uaqep anb of,lEtu átsa ue s3
'sarep!l sol ueSanI o¡ ¡udrour.td ¡aded

¡a anb ¡a ue eluetrsuoc osa¡o¡d un

se'alqElsa pepll rqPuJ¿qo8 eun e.IeuJS

anb 'ugrcn¡rtsuo¡ EI ue oPtu¡Jap
e¡s¡ á¡uauerelJ ourol lEl 'Eutlop¿^lEs

ugrr¿u ¿l áp oullllr,l uu'olloxesep
la srsd p¿pun8as ap a¡uarquE un áP

o16o¡ ¡a'o,rrtn¡oaa se ou os¡Jord lJ

'Erllgrrou¡ep uglqurEl peprlqsureqoS
Eun.¡3ue¡qo 3P uu 3 orll9JrotueP
opol? r.u lP opuelrJnleJ olrereq
anb grqeq ( so¡res:rord oruof, eJes

'ra^loser ep ollrJuas €p¿u 'eua¡qo.td

l3 sos¡a^rp s3seJ3¡ur ep ropErPeur

a¡ua ap uglaunJ ns e¡dunr enb
eJEd 'op¿ts3 Iep Eriua¡srxa e¡ ecgrtsnf
¡s ¡nb osa ¡od sa,( e¡u¡JzÁqns
a:duars g.ru¡sa oloruuo, le o3r¿quo
urg osa ered sepup uglsa secrlr¡od
ssuorf,rpuor sPl 'o¡uar u¿¡u3{uá
ep ou,4 uor:eradoor ap sa eroda z1

'uolf,PI\

ap o¡:a,(o.r¿ un ap ugtJe.¡oqple el ap
olueuour lp ásJauodns ¡¡uJutpsozloJ

áqap enb'§esal¡lul selurle-l¡ p sol

ap o¡uartuusaco.td ¡a acnpord as ¡enr

la ue'oJt8?¡EJ¡sJ otlEu¡csa lap o¡.luttl

¡a ua o:t¡t¡od os¡¡old le tr¡'leJatl¡ñ
u¡ selll? sel ,{ olll!lod-grnq otuatuetsa

lep ¿rf,ueuodtur e¡ rapuerdutor erud

seAEll uos s¡uorf,BlntuJoJ sulsa sePo I

, r'sodnJñ
sos.ra^rp sol er¡uá opouloJB
áp so^rllaJs salEuolln¡l¡sul
sor¡rs¡ u¿f,au uaJluenf,ua anÓ 'lrl

'i 'salue6la,lrP

saseJ al u I allue §auolltrusuul¡
sEpEul LuJalep se l€l cos sodnJS

so^r¡f,adser sns E Jaf,¿tl uepánd 'l¡

:¿ru¡lsrs lep uolsaqof,

e¡ ,( peprun ¿l reuelueu uaase¡l

::apod ¡ap sett¡9 se¡ enb

ordtuars a¡qulse ootl¿lJouep ¿ul¡.1§ls

un Jrnr¡suof, elqrsod se anb a:tp uatnb
'P¡eloB áp IPn¡daluol inboJua Ie
ou¿duoJ osa Jod ugrrEN ep otla,(ord
un ou o rPzuB^u raceq ,(:ensuasuoo
ep ¿^r¡ruUsp ue 'prpr¡enperñ
Á peprnur¡uoc ns L¿Ln6ess'ugrrJeJrp
Pllo n sun ua sosaco¡d sol .l¿¡ualJo

,( rrÉr.rrp ap ocrSgterlsa osrurorduoc

¡a aer so¡ sauarnb E sarapll sol e s3

,r'*sodwau so¡ ap uotlounsuoc Dl

o¡sot¡ a¡uawoprdw nttagt u t opuain ¡f
uottnBas (souownq sauot2t qwo
Í'sauorcDd sDl 'olbqD4 pp ugtst^tp
Dl'so)tru9uo2a so stn)a/ §ol aP
ugtJnqLttstp pDppnBrsap o7'sa¡orcos

-b-

uousenf, ua olf,eÁoJd ¡a ruluetuo¡dtut

a reroqEle ouol ep eua¡qo:d

l¡ sá ouro, alue¡:odutt s9t¡l oqJnu.¡

ot¡e uor ou rs -l¡f,Pq ¡P Plllf,ua5

aluaurEArluler L¡or¡sánf, - epElloJJ"sep

,( Df,uurf,otrlep ugtreu ap otca.(ord

un ep ouesrp le olgs ou aslEs¡uPld

ap oluauour l3 p€prpunJoJd á¡u¿lseq

r.rot -tuzllllu¿'ulf,uenJasuof, ue 
"( elueLuou¡s reluer.¡ua anb Áeq selenl

sul 's¡uolf,gnlls sPAenu e¡uSluEll

-EUrproEJtxe ap sopEepoJ'soluaurela

solenu uoJ sotu¿lluof,ue sou ,{oH

Il. ¡
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'NOIJVN 3C OIlt^OUd
Nn gc NotJVINv'Idt^lt

3 NOIJVUOBV'I3 V'I VUVd
'M3N3C Vt Í)OIOCOIS r{

3C VI_SSndoud 'ltl

un ap Jopapalls o§uesuoJ laP la se

.¡¡^losc.r r salEluautEpunJ spuelqold
sol 3p ou¡l ánb u¡uenl ua opuatuáJ

:a!á¡opE^l"s uotJEu oruoc soru
-epuetua ánb ol Jruusp ep le os¿c

o¡lsenu ue'lsuotcEu p¿pr¡uapr
El aP Puelqord Ie ¡a^loseu .r

:Pf,r ldrur Ef,t¡eJJoru¡o uotJEN

ep otJ¡,(oJd lep uorrdaluoJ E1

u ,,sDtrD.l8 soq)nw .sa,rolas

st)w DpoN so/a[uo4ra sauots]aaut
aP ocltllod Dl Í lottdDx aP uot)
-DllUnzD Ol OUOJ ',sDqo SDqJnw ua
f opDuopuaw aq anb sauousano sDl

ua olua,utPuaua aP so¡nwolo.nBa¡¡
anb fo¡¡ popruwlodo Dsa opuDtr
-tpadsap soaDts? 'aUou oto.l[swaq

laP sDluouo)a sDl ap ollotlDsap la ua
octwourp Tadod a1qotaptsuoJ un euat
uottpod uotto:t¡ot,t¡snpu ns opDr\oI
ollo,uDsap ua saspd sol opuatqDq
'anb ap oprponstad ,b7sa anbto¿
'otsta ap sotund ap poptunaoc ot.tatc
oun o nBa¡¡ o¡snt¡'soptqacuocatd
soapr so¡ 'sowSop so¡ opo¡ ap opuotap
'sowa¡gotd so.ttsanu ap aloput
o¡ tourwoxa o sowoBuod sou ng ¡ap
,f auoN pp satqaoq so¡ 'zat ounS¡o
'anb lDl)uasa sg lDutuou .tolo^
ns tod sopowol os ap uaqap ou otad
'ajtoN pp soapt so¡ oqcnw o¡adsay
'a¡to¡ ¡a ua osuatd as anb o¡ opo¡ao.t
pppla^ outo1 )DtdaoD souapod
ou o,tad'sortostuo)d uo§ SalDnx
sol ap sounBp'ststlouD oqcaq soaall
'pDPJa^ ap §oq§t|t, sowauat toquy
tns l¿ u,) tu ¿ttoN l? u¿ tu 'satou¿s

'opop^at pDpD^ p! loq auaÜ atpoN,,

:,JnS,, le ,{ ,.euoN!. lá a¡ua seuots¿láJ
sEl 0P sourlUJel sol áP otlEru
lep alq¿,{¿l§osur purelqord lep eclet¿
eur¡E'l ¿lrr?ruV ered ecr uguoog
ugrsr(uoJ ¿l ep uorsás ¿un alueJnP
EqetuaunS.¡B'urafnpord ás oluetu
-rca¡uooe uerS ¡anbe anb osnlf,ur se¡
-uE epsap o,{ns ol opuer3eq 'qJstqeld

Ilrsu o'E¡ua]ás §ol epsep .JJPqf,s

u¡Epv ot¡roJ se¡o¡nE soJ¡o oJed

q ,.ousotsntua p D.tod
asoq o2od aca{o anb o^ltcads,lad
oun sg -oposod p ua tas optaro
soaaq atuauDsolsoc fnw anb sosoc
soq)nu sou.tos ou anb ap Wpla a,t

sDtJuap!ia soqcnw Ío ¡¡ sowos
ou anb o¡ ton8uaao tod tozuauroc ap
Dl sa aluDtqwoz otuuaqDl asa ap ttlos
ap oouout otn8as sow ol oustu
ts D as.lazouoc ap Dl 's2pol ap nfDa
ol o sDlla attua f sa¡o¡uawopunf
sauottsan2 sD[aÁ sol o st»sandsat f
sauoralfat sD\anu ap Dspzxa uo6-o2o
oun uatqwu tas anb auat¡ owstut
o a rod ond ouaÍo opnto souaw
uoc to¡uat/ua anb auat¡ ouownq ns
opoc anb ¡a Í 'a|uo¡ta2uo)sap spa p
'sopoi ap lt7!/tp soa p auawprrao sa
o¡8ts o4sanu ap odutalt lazJat asg,,

:soll¡sItu
soJlosou e souuuot¡sanc ep etcua8rxe
el ¿e¡u¿ld sou'of,tl?tAos olapour
lep equnr¡ap ¡ap o8an¡ opunru
lo uo ¿uuoJuor es Jnb EtuProuEd

la opueldue¡uoc 'r¡ard lBlsn olnuv
'ouslozaua^ lop¿suád ,{ lo¡lJJse lg

,,r'.¡elndod uorcedrcr¡e¿

'osef,ord

Iep puprnurluor Á pepr¡znpe.rg',rr

'lEr?os

uJrl¡lod EpEueJE nun ep 'pDptltq
-u.¡eulnA qlll suu¡ Jp uotrElqod
ul ep sáJolf,es sor¡dLue so¡¡anbe
u.¡¿d opo¡ erqos'sElaJf,uot,(nul
suleut ap'sot.¡oluoJad a¡u¿¡seq
soze¡d ua 'or3o¡ ¡: loep sa 'sop
-ullnsaJ ep aluauEulad ugttuelqo
e¡ rod,( ecr¡glrouop uotf,?u
El rnJ¡suo3 iod uotf,¿¡o¡ surnue8
i eÉa¡tua leal El tod epcJaues
sa anb:o8zerapr¡ ep ppptltqtpaJJ .tl

'soputf, ueJe.rtp sasaJalul
¡p ulrlurloLuep UotJ¿Jlstutrxpv .l!

8r'€f,u¿lf,oruáp ugrc¿N ap
pPlunlo^ ,{ ugrsr^ uof, oSzElapr.l .!

:serrsgq sauotctpuo¡ s¡lua¡nBls
sul u¿p ¡s ou ts 'Pf,l¡gtf,ouep
pepr ¡rquuleqoS tu Ef,t¡ptJoru¡p
u9rrPu El ep ugrf,JnJlsuor ¿l
rDrlrur ap p¿ptltqtsod.rope,r¡eg ¡3 eled
Áut¡ ou anb reurge e!Jpod J¿utultleld
uorsnlluo¡ áp DJauEul ¿ 'soJuoluE

'lEuonEu s?Jelur le
'unuroJ s?Jelut un a¡srxa'opr¡ed o
odnJ6 ap saseJelur ap ¿rurlue.rod
'enb ra¡ouo¡a.¡ o,rr¡e¡edut sa 'sol
-r.Ilsrp sof, r urguotsotaos sodnlS ¿

seluelf,euaued seluaJallp sasa.¡etut

ua¡srxa anbune anb teoouoca¡ .¡¡¡

,( :aluaul¿lllgJJou¡ap rrAr^uoJ
ep pEprsatrau ¿l B o¡unI sa¡uáJeJtp

s¡uorldalJad,( sasara¡u r ap
o¡adsar,{ Dlruálsrxa pl JecouoJau '!!

-
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19 . /e/cedsJ r/qDrp;r óÍfu6 v-tst^f u

'oto.r c!JEpanb olu¡l ullptlálue e[

osecoJd lá anb ur¡E.Utu6ls ou enb ol
'lll le^rN le'lenlf,p edeta e¡ ua ''te8a¡¡

or.rolf,¡IsrlES,{nu¡ slJ¿llnseJ etu€lsqo

ou'otlráltlllpuolue ap leAtu JoÁsur

le rEzuaf,ls se elq¿esep o'I saselslul

srls rE.rrprsuol ap uu e sal¿uolcEu

sáJotf,es sol sopol uol satuau¿u¡rad

i scuas sDllnsuoJ áp u9tlezllea.l
r¡ se osaco:d la opot uá lstplotulld

lPuolres uapro ep seua¡qord

.¡¿te¡t er¿d sa¡u.tauaS sect¡¡¡od e¡¡a ap

-re,trap a¡qrsod sa ¡eqo¡5 er8a¡elsg ap

oprenrv un opezuerlv :A 'I1AIN

¿setue¡qo:d solo ap et,rald ugtcn¡os

el uof, sopeuorrelal uglsa seura¡qo:d

enb'l O ¿salu¿uodtut souaul sol salgnl

i saluu¡.rodtur seur sol uos sa¡gn3?
'sepuprrotrd sel ltuUep'opePlof,e
o¡eur.¡oj la auroJuof, 'soct8?ullse
sEuiel o s€uelqo.¡d ep opetsll

le opProqEle za^ uun ;lll 'I3A|N

'sapepruge'se¡sando,td

seuorrnlos sul ap uzelEln¡Du
,( s€sn¿f,'¿ualqold lap ugl csz tJ

-áll¿rtrr 'oldáouoJ : [3 uotre¡nu:o3
ns Jeuapro 'Plrurouof,3 slsllJ sl

epuaáy e¡ ep aued otuoo euorcuatu

es rs'o¡durafa ro¿ ofeq¿r¡ le J"ttltosJ

¡p url ¡r zulEru Prus¡ur ¿un.¡Ezrllln
rrcep sa 'epuafiy e¡ ep ugrJeroq¿13 ¿l

uJEd op¿uruualap olEu¡rol un [pJo¡V

'u9¡tsu

r¡ ep socrSgtulsa seLua¡qord so¡

ep Et§rl :a3uef,ls la ru$ec :ll 'Ig^lN

'reroqe¡a e o¡cefo.r¿ o epuoSy
ap ordacuo3 la ruUaO :l 'IgAlN

:e¡qrsod

oluerurpualua ap ¡a,rru ro,(eu ¡a
:ezuuo¡e se olrsgdo:d ¡a orad'a¡durrs
sgur a¡ueue¡sendns oluat urpuetua ap

¡a,rru ¡ese ¡ ¡a'o¡due[::o¿ sosuasuoc

sol ep eJuEtrle { pEpt^l¡uelsns
e¡ :p opuarpuadep soqJnu la§

uepand anb 'oluattutpuelua ep sala^lu

opusurnbps u¿^ salqesuodsar salapl¡

so¡ anb auodns el39¡ u1 ePueñY o

o1co,(o:¿ ¡ep optua¡uol l3P u9tsnlslp
e¡ e ropacord u:zd e¡uatn8ts trt39¡
El EtuanJ ue Jau¡t PPueluoreJ as

'olJed Iap
ugrru.roqe¡a u¡ u.rzd u¡8o¡opo¡a¡¡ 'q

'utllsl.¡8f,

ap slonf, euanq ns uo¡,( sa.¡o¡cas

seluáreJrp sol P EJ¿f, ep p¿plllqlpa¡J

uof, 'o^rlEl uaserder oBzeraPt ¡

un eas anb ap PleJt eS.e¡rr¡dunr
e¡qrpurcsardrur se'o8teqrua uts

:l¿n¡J¿ sJorl El ua ltunal áp sel¡llJlp
s9u¡ sEl ¡p ¿un se uorllPuof, ¿lse

,( o6zuJapr¡ a8rxa ¡zuotre¡ o1ra,(or¿

l3 ouJolu¡ ns ,{ srEd lap uotlen¡ls
pl ep rprJnl ¡¡ueue¡ria¡e.¡¡se uotstr
¿un uor ,{ lpuorJ¿u J¡u¡tupráP¿pl¡^
etu¿lB¡ un uo, ssrspll sol us¡uanf
oluaulleer apuop sa ¡nbu '¡euotcuu
osuesuor lep ugrJ¿ruJoJuo) ¿l ap

osoco:d ¡e e:ed ¡er¡uac euo¡qord un

sa e¡sE ¿o8zerapr¡ ¡o uaunse saugtnb

'ugrf,uN ep o¡:a,{or¿ ¡ap e,rtlutctut
e¡ uuur¡n¡8e anb so¡ uos sau?rnO?
'pepr¡rqrperc u¡ ,( ecp¡¡od e¡cue3¡¡o¡u¡

a pE¡unlo^ El 'o8zerapll l¡ :uos
ou¡oJ sel"¡f,uáse soluauela so¡ler¡
¿zr¡u¿¡e6 erto¡opo¡au: eunSurN

'o8zz.rap¡¡

lap prpr¡qrparr,t pe¡un¡o¡ '3

'uuuodLur anb sol uos anb solá¡tertsa
seua¡qord sol ¡p ul u §¿tl()lJlllo\
sns opu€lnf, ul.\'eluauElPlPattltll
s€ ualqoJd as.¡e^losaJ ¿ lDz¡dula
anb uPlpu¿t átuJtuEt \qo '\()tJll §¡
soturxord so¡ u.red souteStp'epttañy
el áuuap es rs olloJJllsep EJqDtl otr

'soJtBal¿rlse s€ulelqold so¡ uan¡anse.t

as ou rs'enb E uo¡lelePlsuof, uo

ralJgrui alse euelf oze¡d o8re¡ ¡a urud

'ecr89ler¡sa etcu¿uodtul eun auell
Ppu¡6V ¿l anb ¿ oluun¡ ue oPl¡nf,E

un arSo¡ es anb sa ¡eaPt ol ¿zaPlle^
grpual oduatl o1u9nr ere¿?'ltcaP
sg oduart ep souttulol ua álusf,l¿

¡a Á ¡euotce¡ Epue8V o oltre(old

lap ¿zelEJnleu €l .¡lul¡aP olJes¡l¡u s3

'olJBd lap oJuBJls i EzalBtnlsN 'B

'I¿UOIcEu OllolJesap

Iá e¡au oulol opueluel ¿PEnlapP

ugrJnlos Pun setlPP ep ut; e s¡ud

¡ap sapepr.totld ap e¡st¡ eun rnb ou ts

se ou Jensuasuol ,{ r¿Joqele ep el€ll
as anb epuañy a¡ o o¡ce,(or¿ ¡a anb

rapuerduoc le .¡es eqaP salu¡ldt Jlucd
sol ap ropEurtuouap unuol Ia
'ololo¿ odnrF:p o ot:eptued otr i
l¿uorr¿u s?Jelur ep sa anBls.¡ed as enb

o¡ ap anb'ope¡ un rod 'peptte¡: :au:1

'ug!JsN ap olJ¡,{ord ap

ug¡rdaruo3 r¡ ap errue¡rodu¡ 'y

'ugrre:oqe¡a ap osecord ns

uud ¡ereua8 err8o¡opolaur zlsando:d

¿un uoc sa¡unde sotsa o,(nlf,uof,
'¿lrlgrcouaO ugrou¡ ap o¡ca,(o:¿

sop¡?lLll¡uapr súuelqo.rd so¡ retuariue

u.rud ¡uqo¡g ¡euotcu¡ etiatuJts3 e¡ ap

¡r¡red ap ogesrp ¡a sa enb pept[a¡dtuoo

ro,{eru ep ¡e,uu un ¿ ¡esed auel,ruoc

sapupuoud se¡ septuua6 :At '13AIN

¡
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/e/cads3 ugrclp3 @ñ6 VtSlA3U , gS

za^ eun uotltsodo ul ua o opE¡s3

lap repod le opuát8titp ?lse anb ep
aluauretuarPuadeput'o1le,(otd la uoc
uprleuroJdruof, gll¿l§a 'pJapt ua^ pl ,{
u¡§? 'Pcr¡,lod eselJ El enb ¿upf,U¡uBts
enb ol 'elqtsod oz9ld oñJ€l sgul
la JBlduatuot €lJeqap enb lEuotl¿N
opa,(ord o PpueSV El áp p¿prluod(ua¡
ul ¿ o¡uEnf, ua osuesuof, la:l¿l
-ueuPpunJ uottsana Eun Ell¿J8ol as

.lElot

-lale oltpJtrouep oSenf lep sou¿ru
ue srJupenb enb uot¡s3n3 ¿un PlJas
:uroqu apsJp JEpt¡nltp apend as ou
anb o¡unsu un sa o¡s3 soJáptua^ sogE
sol uá o¡uetu¡tldunc ns eied erSale¡se
ul uErf,nPuof, anb sol uos sau?¡nb
¡p le sa outoJ sola.¡f,uoJ sErualqoJd
u¡^Bpol -o¡uál tulpua¡ua eP so[alduo]
suu sela^tu t¿zuPcls u¿t8ol ou
ulle ua sopBirnlo^ut sejepll sol 3nb sa
rs- uerPpenb etatu plse ppszuuf,lp ze^
uuo lxx ol8¡s lE P¡?,.p ollorJ¿sac
ap upuaFv o ollaÁoJd un e JeuodoJd
:utrrIrf,¡dsa Ánu uotstu¡ uun ¿itldunS
uorsluroJ Dl anb oJelJ JEpenb áqec

pepuulndod ,{ uotr¿¡ndal .oltParf,

'olueruj rf,ouof,e.l Jo,(pu áp sollSnbe
or¡ ¡s'sopc¡ueseldeJ JE¡sá ¡nb U¡U¡t¡
soJolles sol sopol enb ap €t¿lt as
oN olJá,(ord lá Epnp ua ¿8uod .o^tl¿l

-ueserd¡J 3¡uárulEeJ atppu ¡s¿f, .uatq

o ¡rpsu enb ep €tEt¡ ¡s ugtJeJuruSts
uuJ6 ep saluauoduloc'¿clt!lod
uzuEUuot !l 'pupr¡rqrpatc e¡ seuapu ,(
srud ¡ap el¡;¡od pe¡unlo^ !l :lenuoso
ol alsrxe o¡uenc :od socrSo¡opo¡aur
seura¡qord uucgr¡duls es uleueu E¡sa
ap reparold lV oluatultJouof,eJ ns
uuq¡)áJ sopD¡lnsal so¡ :nb ezrtuele8
o¡¡e enb u,{ etuu¡todu¡l ,{nu¡ sa
'opu¡sg lap sarapod so¡ rod osn¡cur
o o^rtn3al3 ¡a tod upe¡u,re ras an§

'luuotf,EuJalut

¡ luuorf,uu pEptltqtpsll eluptseq ep
uezo8 anb sa¡er:os salolJas saluaJáJrp
so¡ ap se¡ue¡uesarda uatsrx3 'upe,rrrd

ureu¿Lrr ¿un ep uAtlptatur ¿l opuuz tl¿el
o Ie¡uáureuJaqnA l¿^E le opuaruelqo
uas u,{ re¡rutrs eraueur ep as:apacord
¡p u!reqáp l¿uoto¿N upua6y e¡
o uorce¡ ap o¡ta,(oJd lap os¿c le uE
'uo¡f,Eu pl ap sa¡uapuecsut seua¡qord
so¡¡anbe sopot e uotf,¿leJ ue lelau

-aB osuasuoc ¡a raua¡qo ep peptselau
e¡ uoc 'a¡red er¡o .rod ,{ 'ocr¡t¡od
,{ ¡ercos orBrtserd ¡a,( pzpr¡rqrparc
El uof,.¡e^ anb auer¡ enb o8zerapr¡

Iá r€zttuerD8 la 'op8l un tod 'sa olse
opo¡ ep ocrro8a¡ec o¡und ¡g so¡duate
soun ol9s uos seJor¡elu¿ so-l

'ucr39¡u¡sa errue¡odrur
ep so[eq¿r¡ ep odrl 3¡sá E]pd
erruorcga,( pupt,rr¡ceJa ns opuJtsouep
eq e¡3o¡opo¡oru Bl áp oluauála
else enb EJauEur lpt aO o¿.ugtaDu
¿l ¡od op¿tdece enJ eutoJur la
'sauorf,elnuloJ sns f uor¡rsodruo¡ ns
uaelrlr.rc sounS¡e anbune,{ oprualuor
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Iogrado el Acuerdo de Proyecto de

Nación Democrática habria que
pensar en obtener el reconocimiento
del Estado.

Ponerse de acuerdo en cómo abordar

la necesidad de focalizar las
prioridades nacionales, cuestión
condicional para empezar a encarar
en serio la problemática estratégica
nacional poniendo al país en la ruta
del desanollo.

REFERENCIAS

Una ampliación de este plantcamiento se dcsarrolla en el trabalo "Del Enfrentamienlo a la Negociación'. Análisis de los

Factores que Deterñinaron el Fin de lo Guerra Civil por Medio de la Neg<>ciación en El Solvador- Antonio Martínez Ur¡be.

Programa de Doctorado cn Ciencia Política- Univcrsidad Autónoma de Ba¡celona. Enero de 1994'

Esto es, a mijgicio. sumamente imponante de rescata¡ porque elPacto de San Andrés, lirmado cl 3l de mayo dc 1995. entre el

gobierno y el partido Dcmócrat4 aún a pesar de incluir p¡ácticamente todos los factores politicos, económicos y sociales que

iiertamente. de implanta¡se, podrían conducir al desárrollo nacional, no contó con elapoyo n¡, en consecucnci4 con la credibilidad

de sectores estratégicos claves del país. Tan es asi que ahor4 antes dc un año, ya es un pacto rolo de manera unila-tcral por el

Partido Demócrata.

Francis Fukuyama. El Fih de la Historia y el últ¡tño hombre, pvblicado €n 1992.

La tbrma de cómo se distribuye el ingreso en el mundo es alarmante: cl20olode la gente rica recib€ por lo menos 150 veces ñfu

que el ingreso del 207o de las personas pobres

Aclarando conceptos Bobbio plantea, por ejemplo que se ha podido constatar que cl principal criterio de distinción entrc

izquierda y derecha es que la izqu¡crda aprecia más el valor de la igualdad y la dcrecha mii§ el de la jerarqula' 9l orden o la

<liversidad. La izquierda, además, es inclusiva y la derecha exclusiva. Bobbio,N. Derecha e lzqúerda lérminos antagónicos

D¡ar¡o Lat¡no. San Salvador. Lunes l9 dejunio de 1995.

Entiéndase por concepción al coniunto de valores, opiniones y creencias que determinan Ia conducta que el suieto o grupo de

suietos adopta hacia cl proceso social mismo. La concepción sirve pata la orientación práctica de cara a la realidad social y

natural.

se dice y se acepta que los problemas no los vamos a resolver de la noche a la mañana. Es clalo quc es imposible hacerlo. Pero.

¡o se aclara la cuestión: ¿Qué es lo que es posible cumplir en la etapa actual dcl la¡go proceso social que incluye una variedad

dc momentos?

Ilorrel. V.G- Sec/oreJ populares y gobernabilidad prccaria eñ Guotemala. FLACSO' Guatemala 1995'

Schmitter. p. La mediación entrc los intereses y la gobernabilidad de los regínenes en Europa Occidenlaly Norleam¿rico en

la actualidad" en lao rganización de los grupos de interés en Europa Occide¡tal. Susanne Berger. Compiladota. El pluralismo

el corporativismo y la truhslormocióh política. Ministcrio de Trabaio y Seguridad Social' Madr¡d' 1988'

Morlino. L. Las Democrucias. Alianza Universidad Tcxtos. 1993' Madrid.

Franco. R. ¿:lado, consol¡doc¡ón deñocrálica y gobernabilidad en A,nérica Mimeo S f
Whitehead. L. Generalidad y part¡cularismo de los Procesos de Trañsición en Aitérica Lalino. Pensamiento lbcroamericano

No.l4l Jul¡o-Dic. 1988 Madrid. Esre planteamiento de Whitehead también debería de retomarse para estudiar hoy nuestro

propio proceso ) olros a escala latinoamerica¡a.

Franco. R.Op.Cit.
Este planteamiento lo hace Javier Prader4 qui€n es codirector de larevista española dc pensamiento Claves de Razón Práctica-

cn el Súplemento I,EONARDO, publicado por los periódicos europeos "El Pais". " La República","The lndependent" y " Le

M¿¡¿¿.1¿ tjn ocasión de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América y tarnbién teniendo como punto de

reflrencia ta Ex¡rsición Unilersal abierta el 20 de abril dc 1992 en la ciudad española de Sev¡lla bajo el lema La Era de los

I)escuhrimientos.
rr Joan Botella. lntrnrlucción al libro de Arend Lijphart. Las Derñocrac¡as Contemporaneas. OcttJbre l98T Editorial Ariel. S A..

Barcelona.
l" Arturo Uslar Pietri cn: Este inesperado presente que nos llega. Madrid Diario,4SC. Julio l9 de l99l
17 Raúl Prebisch. Vigés¡mo Periodo de Sesiones de la CEPAL. México, D.F.24deabril del98ó'
r¡ Este liderazgo debe ser representat¡vo de todos los sectorcs c instancias sociales, políticas, culturales. laborales y religiosas del

país. por to tanto no nos referimos sólo a la clase dirigente de la r¿rPrálica.
r', Entendemos que la pan¡cipación popula¡ se produce a partir de su organizac¡ón y el prolagonismo de su prop¡o liderazgo que.

a pesar de que tiene su propia identidad y reivindicaciones, debe también tencr vocación de nación y de democracia- En

consecuencia este liderazgo popular forma o debe formar parte del lid€razgo de la nac¡ón
r,, Uno de los señalamientos hechos en cuanto a Ia forma de compos¡ción de esta com¡sión tüe la de haber excluido de ella a la

tJnivcrsidad de El Salvador (UES).
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los problemas identificados forma
parte de otra dinámica sumamente
compleja que habrá que enfrentar
posteriormente. Pero lo crucial es que.

si no hay acuerdo sobre la estrategia
y las politicas, sí lo habrá en cuanto a



El Plan del Frente
Para lograr una economía productiva

con desarrollo humano
(Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacionql, FMLN. t2 de abril. 199ó)

Introducción
Hacia la concertación de una estrategia de desarrollo económico

EI FMLN es una de las principales
fuerzas impulsoras de los cambios
democráticos del pals y como tal tiene
la obligación de proponer a la Nación
un Proyecto de Desarrollo Económico
y Social que pueda ser concertado y
realizado con el esfuerzo de todos y
que beneflcie también a todos.

Desde esta responsabilidad y con
estos propósitos, el FMLN presenta
su propuesta a los distintos sectores
nacionales, fundamentada en una
valoración económica, social y
política de El Salvador de hoy, en el
marco de un análisis de las principalcs
características y tendencias mundiales
y con una visión prospectiva de lo que
debería ser el país si buscamos el
bienestar. la libertad y la prosperidad
de nuestro pueblo.

EL SALVADOR DE HOY

L La Economía Nacional y sus
Terldencias,

En los últimos l5 años se han
registrado los giros más dramáti-
cos del siglo en la economía de El
Salvador. Se trata de cambios
drásticos que deben ser tomados
en cuenta en cualquier análisis o
propuesta de desarrollo económi-
co-soc ial.

En prirner lugar, el sector
agropecuario dejó de ser el eje
principal de la economia y ha
disminuido fuertemente su peso
específico en el PIB al mismo
tiempo que ha sufrido modifica-
ciones imponantes en la estructura

de la propiedad y tenencia de la
tierra (reforma agraria y otras
transferencias). En segundo lugar,
se ha producido el predominio de
los servicios y el comercio y en
último término, el aumento e

importancia determinante de los
flujos extemos de dólares.

Ciertamente se ha exper¡mentado
un crecimiento eco n óm ico
imponante (5-6% del PIB en los
últimos 5 años). Sin embargo,
dicho crecimiento ha sido en gran
medida artificial, no ha generado
acumulación ni desarrollo. ha
multiplicado la pobreza y
acentuado la polaridad social, y
por consiguiente, adolece de una
alta fragilidad.

El crecimiento de la economia no
está fundamentado en dinámicas
y recursos internos; su soporte
principal no es la producción
nacional. s ino los recursos
externos, los cuales ejercen la
influencia predominante en su
desen volvim iento- La economía
salvadoreña se ha sostenido en la
voluminosa inyección de remesas
quc envían compatriotas residen-
tcs en el extranjero, las donaciones
y préstamos para apoyar el
proceso de paz, el cap¡tal
especulatiyo extranjero que llega
al país y una imponante pero no
precisada cantidad de dólares
procedente del narcotráfi co.

El crecimiento económico no se

traduce en acumulación y
desarrollo internos. Los flujos

El crecimiento económ ico del país
tampoco ha generado desarrollo,
puesto que al mismo t¡empo se ha
ensanchado la pobreza: incluso
sectores ¡mportantes de las capas
medias han visto afectados
negativamente sus estándares de
vida. nuestro ecosistena ha
sufrido un deterioro dramático
(ocupamos uno de los prinreros
lugarcs del Continente en
degradación ambiental): ha
decrecido la eficiencia de la
agricultura y sc ha ampliado la
dependencia en áreas que le
corresponde cubrir (al menos urr
50% de los ali¡netrtos que
consumimos son importados): la

industria también sutie estanca-
miento y los productos industria-
les que se consumen abrumadora-
mente provienen del exterior: los
niveles dc empleo. la educac¡ón y
la salud de la población no
me-joraron proporcionalmente al
crec¡m iento económico y en
muchos aspecros empeoraron.

El apoyo del sistenra flna¡rciero ¡
la producción de bienes es
insuficiente (exceptuando la

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE EL SALVADOR

extern os de dólares, lnut
superiores a los que se obtienen
por las exponaciones nacionales.
generan una crecida denta¡rda
interna de bienes y servicios ¡
expanden el predominio de los
Sectores comerc ia les y de
servicios, que absorben el crédito
bancario e imponen sello a toda la

sociedad, modificando sus hábitos
y valores.
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construcciÓn) y en el caso de la
agricultura ha llegado casi al
abandono. La privatización y
liberación del sistema financiero
han conducido a la aplicación de

asfixiantes tasas activas de interés

e incontables comisiones banca-

rias que aceleran Y extreman la

concentrac ión de la riqueza,
bloquean el crecimiento producti-
vo y agraYan la marginación y la
pobreza. En realidad, el beneficia-
rio mayor del actual tipo de

crecimiento económico es el
pequeñísimo sector de la sociedad

propietario de los principales
bancos y financieras (asegurado-

ras).

Podemos afirmar entonces, que

este tipo de crecimiento no
garantiza el acceso de la maYoría

nacional a los recursos: no es

ecológicamente sustentable; no
genera eficiencia niampliación de

Ia competitividad de los sectores

productivos y tamPoco contribuYe

a una inversión social capaz de

generar equidad y bienestar ge-

neral.

As¡mismo, este tipo de crecimien-
to económico es muy frágil,
puesto que al mismo t¡emPo que

no fortalece la producc ión
nacional, tampoco puede asegurar

estabilidad (ni en el cono ni en el

largo plazo), a los flujos externos

de dólares que lo sustentan.

Mayor iragilidad acarrea la
rlayoritaria inversión de capital en

actividades especulativas, por su

naturaleza fugaz. en buena medida

dedicada a las transacciones de

hienes inmuebles. Esto ha traído

el agravante de afectar la
competitividad interna. debido al

incrernento consiguiente en los

costos del espacio urbano y de la
v iv ienda.

La fragilidad también se percibe

en el caso de la inversión
extranjera qrre prioriza la

producción rñaquilera, bajo el
régimen de zonas francas, la cual,

aunque genera empleo y por este

mérito es digna de ser acogida
como recurso suplementario, no
principal, es sin duda una
inversión volátil, no transfiere
tecnología ni integra a los sectores

de la economía del pais. Las
perspectivas de la maquila se

debilitan, además, a causa de la

puesta en marcha del Tratado de

Libre Comercio de América del
Norte que establece restricciones

a las exportaciones maquileras a
los Estados Unidos, contradicto-
rias con la liberalización de la
economfa.

Resultado de este tipo de

crecimiento es la masividad y la
rápida expansión de la economía

informal, en su inmensa mayoría
compuesta por microemPresas,
que engloba a una enorrne pane

de la población y de la ocupación,

con casi nula incorporación de

valor agregado y que, en Sran
medida, es una forma de la
pobreza, del desempleo y del
desesperado afán por sobrevivir.
Esle fenómeno acentúa el carácter

excluyente de nuestro sistema
económico: como en la mayoria
de países del tercer mundo, la
mayor pane de la población está

fuera del sistema, es decir, del

crédito bancario, el empleo, la

seguridad social, la educación, el

acceso a vivienda. etc.

La reforma agraria de 1980 y
recientemente, el Programa de

Transferencia de Tierras (PTT)
originado por los Acuerdos de Paz

absorbieron un importante número

de asalariados agropecuarios. La
voluminosa corriente migratoria
hizo otro tanto con asalariados

urbanos y rurales; la enorme
cesantia por una parte y el
creciente déficit en la creación de

nuevos empleos, por la otra, han

generado una descom u n al
informalización de la economia

convirtiendo a gran número de

trabajadores asalariados urbanos y
rurales, reales y potenciales en

microempresarios en su mayoría

efímeros, con la consigu iente
agravación y extensión de la
problemática social que sufre el

país.

Este fenómeno caracterizado por

algunos cientistas sociales como

"desproletar¡zación", imPlica
cambios estructu ra les muy
negativos en el mercado laboral

que incrementan la descalificación
de la mano de obra Y el

empobrecimiento general.

Los éx itos macroeconóm icos
exhibidos por el gobierno se

limitan a frenar la inflación y a la

estabilidad cambiaria que ya han

comenzado a fallar: los precios se

dispararon sobre los n ive les
previstos desde la segunda mitad

de 1995. el ritmo de crecimiento
de la economía disminuYe. el

desequilibrio de la balan za

comercial sobrepasó el nivel en

que puede ser compensado con las

remesas y en consecuencia ha

comenzádo a ser cuestionada la

estabilidad cambiaria. fundamen-
tada en ingresos de divisas sobre

los cuales nuestro pais no tiene

capacidad de decidir.

Así, pues, la fragilidad de este tipo
de economía y de su crecimiento
es más que claro y constituye una

seria amenaza.

En este contexto de grandes
distorsiones, el gobierno eiecuta

polit¡cas económicas que en buena

parte obedecen a orientaciones de

organismos financieros interna-
c¡onales y en particular en cuanto

a reducir el papel del Estado en la

economía. El intento es limitar su

tamaño y funciones, h asta

despojarlo del papel orientador de

la economia. Con este proPósito,

el gobierno despide rniles de

empleados públicos, aPlica una
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politica aperturista radical, elimina
las regulaciones a la economia y
privatiza los actiyos principales
del Estado, privilegiando a un
reducido grupo del capital
salvadoreño y a determinadas
empresas t¡ansnacionales. La
política de total apertura
comercial, es decir, de reducción
unilateral de aranceles, hasta su

total eliminación, afecta negativa-
mente la producción agropecuaria
e industrial y lesiona la sobe¡anía
nacional.

La conclusión principal es obvia:
un crecimiento económico, como
el ocurrido durante los últimos
años en El Salvador. es
insostenible a mediano plazo y la
fiagilidad de este tipo de economÍa
constituy€ una seria amenaza.

Sin embargo, el gobiemo de El
Salvador, extremista seguidor de
los dogmas neo- liberales, no
implementa políticas incentivado-
ras sectorial€s, ni lleva a cabo
políticas redistributivas e inversio-
nes productivas y soc iales
necesarias para impu lsar un
desarrollo con equidad, alegando
que sus pollticas macro-
económicas son suficientes para
que los diferentes sectores se
adecuen y "prosperen".

El FMLN ha insistido en la
necesidad de políticas económicas
redistributivas, de inversión
pública y de fomento sectorial, en
panicular, y con urgencia hacia la
agricultura y ganadería, que pese

a su deterioro, mantienen todavia
el 3'lo/o del empleo nacional. Se

necesitan políticas sectoriales quc
permitan estrechar la brecha del
diferencial de rentabilidad entre
las d¡stintas ramas de Ia economÍa;
la amplia brecha actual aleja la
inversión del sector primario y la
lleva al comercio, los servicios y
la especulación, atraida por sus

altas tasas de ganancia.

2. El Sistema Político.

Uno de los principales logros de
Ia negociación de acuerdos
políticos, ha sido el espacio abierto
a la información y a la diversidad
de opiniones en medios de
comunicación, en mayor medida
en la televisión y radio y en menor
medida, en los diarios impresos.

Este proceso aceleró la tendencia
que se venia abriendo paso incluso
bajo los rigores de la guerra a las

más diversas formas de
organización social. Hicieron su

aparición miles de asociaciones
comunales, de mujeres, cooperati-
vas de defensa de los Derechos
Humanos, ONG's, organizaciones
de lisiados, desmovilizados y
familiares de víctimas de guerra,
grupos culturales, instituciones de
investigación y estudio de la
problemática económica, social y
politica; lo mismo que muchas
publicaciones (revistas, libros,
folletos, etc.), estaciones de radio
alternativas o comunitarias. Hay
también una proliferación de
foros, sem inarios, talleres,
cursillos, jornadas, etc. que han
pasado a formar parte de la yida
cotidiana del país.

Sin embargo, la reforma electoral
y judicial, Io mismo que el
desenvolvimiento de la Procura-
duría de Defensa de los Derechos
Humanos, han encontrado resis-
tencias persistentes de parte de
grupos conservadores que predo-

minan dentro de Arena y el
gobierno.

El Programa de Transferencia de
Tierras a ex-combatientes y ¡a

transferencia a los campesinos de
tierras excedentes del límite
constitucional de 245 hectáreas y
otros programas de reinserción
económica siguen siendo objeto
de obstácu los. resistenc¡as y
evasiones de parte del gobierno.
En realidad. los programas de
reinserción económica en
beneficio de los desmovilizados y
sus familiares. han arribado a una
situación de deterioro acumulado.
verdaderamente c rít ica y
explosiva.

Aunque más limitadamente, los
Acuerdos g€neraron tam b ¡én
algunas bases para induc¡r un
proceso de cambios económicos
y sociales en busca de equidad.

El Foro para Ia Concertación
Económica y Social, creado por
los Acuerdos como un espacio
para procesar reformas económi-
cas y sociales por consenso de los
sectores laborales, empresariales
y el Estado fue demorado -tras sus
primeros frutos en mater¡a de
legislación del trabajo- bloquean-
do unilateralmente por el
gobierno. frustrando así las
expectativas de cam b ios
necesarios para asegu rar un
desarollo sustentable con equidad
social.

La Policía Nacional C iv il.
institución clave surgida de los
acuerdos, fue inicialmente demo-
rada en su construcc¡ón y
despl iegue y sometida a distorsio-
nes que limitaron su eficacia en la
acción contra la delicuencia.
dieron origen a prácticas violado-
ras de los derechos humanos
parecidas a las de aquel pasado
que originó la guerra, le acarrea-
ron desprestigio y deterioraron la
credibilidad del proceso de paz.
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Los acuerdos de Paz pusieron en

marcha reformas politicas,
militares yjudiciales y la creación
de nuevas instituciones. bases del
actual proceso de democratización
aún no concluido, de alcances
históricos para nuestro país, por
más de un siBlo sometido a

regimenes autoritarios y militares.
Las Fuerzas Armadas fueron
efectivamente desplazadas de la
conducción del Estado.



Se ha arrastrado una excesiva
demora de tres años en el
cumplimiento de los acuerdos (el

calendario original firmado el ló
de enero de 1992 debia agotarse

en diciembre de ese año). La
politica económica del gobierno

agudiza la polarización riqueza,/

pobreza, la problemática social Y
los tensionamientos laborales y

políticos, va en la dirección
contraria al proceso de democra-

tización, agregando una carga de

factores desestabiliza-dores a los

causados por el retardo Y la
distorsión en el cumplimiento de

los Acuerdos. Todo esto choca

con el ensanchamiento de la
organización social y la reforzada
decisión de la maYoria de la
población de ejercitar la libertad
ganada con tanto sacr¡ficio.

Las resistencias al cumplimiento
en espiritu y letra de los Acuerdos

de Paz. han rezagado Y debilitado
el avance del Proceso de

der¡ ocrat izac ión. RecuPerar ese

rezago y continuar en su

profundización requ!ere de un

esfuerzo concertado de las fuerzas

democrát¡cas del país, hasta
consumar su obra. El estanca-

miento de este Proceso es la
antesala de la regresión y, con ella,

del retorno a la violencia, cuyos

primeros síntomas han comenz¡do
a expresarse.

A pesar de las fundamentales
rerbrmas introducidas por los

acuerdos de Paz en las estructuras

del poder, como la reforma militar
y el desplazamiento de lajefatura
castrense del timón estatal, el

Estado cont¡núa siendo vertica-
lisra, expresado ello en un
presidencialismo extremista, que

hace del Organo Ejecutivo un
d ¡ctador sobre el Organo
Legislativo. Dentro de éste. la
Pres ide nc ia de la Asamblea
Legislativa actúa d¡ctatorialmente

sobre el conjunto de la misma,
lim ita sus funciones fiscaliza-

doras, obstaculiza la iniciativa de

los Diputados y reduce los
alcances y la autoridad del
paradógicamente llamado "primer
poder".

El Organo Ejecutivo reduce casi

al mínimo las competencias y
autonomia de los gobiernos
municipales, por la vía de la
exigua asignación de recursos y la

imposición de decisiones politicas

de parte de los Gobernadores
Departamentales, que no Proceden
de elección popular. Además, el

control monopartid ista de los
gobiemos municipales impide la
participación ciudadana y de las

comunidades en la gestión de los

mismos.

Estos dos rasgos del Estado
salvadoreño (presidencialismo Y

marg inalidad del municiPio),
junto con el sistema electoral
viciado y la administración de
justicia obsoleta y facilitadora de

la impunidad, son resabios de la
época del predominio militar. Si

no se superan, serán frágiles Y

reversibles los avances logrados y

no echará raices la democracia en

nuestro Pais.

Está claro que en las condiciones
y caracteristicas históricas de

nuestro pais, el desarrollo
económico debe realizarse en una

democracia viva, participativa Y
progresiva (no s im p Iemente
declarativa) y poner en curso de

modo visible la superación de la
pobreza, de la discriminación de

la mujer, del desempleo, del atraso

educativo-cultural, de la insalu-
bridad y la destrucción del medio
ambiente.

Todo intento de acompañar el
crecimiento económico con un

régimen autoritario -militar o
civil- desembocaria de nuevo en

una confrontación violenta, en la

división de la familia. en la
destrucción de vidas y de la

economía. La estrategia de

desarrollo debe por ello ser inte-
gral y, en su faceta politica, debe

imprimir dinamismo al proceso de

democratización basado en la

realización de las reformas
pactadas en ChapultePec Y

trascender sus linderos Para
alcanzar una mayor profundidad,
capaz de abrir las estructuras del

Estado. a todo nivel, a un mayor

equilibrio entre las mismas Y a la

activa participación y empodera-

miento de la sociedad, Por vía

directa y por via representativa.

3. La Situación Social.

Se destaca. entre todos los
problemas. la delicuencia. Por su

volumen y su impacto. Particular-
mente el crimen organizado. con

sus crecientes caPacidades
corruptoras del Estado, especial-

mente de la administración de

justicia y la policia.

El fenómeno de las 'maras". el
¡ncremento del consu¡no de
narcóticos. la extensa desnutrición
infantil y adulta, la crisis de la
salud pública y las frecuentes
epidemias, el crecimiento de la
prostitución, la multiplicación de

las comunidades urbanas margina-
les. el enorme y creciente déficit
de viviendas populares, la crisis
del sistema penitenciario, la
violencia intra-fam iliar. especial-
mente contra mujeres Y niños, es

un inventario muy incomPleto de

la problemática social que vive
nuestro pais.
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El Salvador de la postguerra se

encuentra inmerso en una

compleja, aguda y angustiosa
problemática social: las crecidas

expectativas, el considerable
espacio de libertad y la acelerada

dinámica de organización social Y

politica que generaron los

Acuerdos de Paz, produjeron lo

que podríamos llamar una

explosión de demandas insatis-

fechas.



Son problemas sociales que van de
la mano con el atraso económico,
cultural y politico, con el
crecimiento del desempleo y la
pobreza, con lapérdida de valores
morales, con el incremento del
narcotráfico y el lavado de
narcodólares, con el consumismo
y el alto ritmo del crecimiento
demográfico, el debilitamiento y
abandono de la laboriosidad en
importantes segmentos de la
población, -que ha sido una de las
car3cterísticas relevantes de Ia
salvadoreñidad- y con la crisis
sufrida por el sistema nacional de
educación, la saturadora cultura de
la violencia que alimentan los
medios de comunicación y la
transculturización, que viaja por
los múltiples canales de salida y
retomo de la corriente migratoria
que se ha vuelto sustancial en la
vida salvadoreña.

La frustración que genera esta
problemática es un componente de
la actual psicología social en
nuestro país, cuyas derivaciones
negalivas para la democratización
y el proceso de paz pueden ser
devastadoras. Superar esta
situación solamente €s posible
mediante un desarrollo económi-
co, social, cultural y politico que
dé a cada persona dignidad y
libertad, un papel útil, una
formación, unos ingresos y un
lugar estables en la sociedad y
posibilidades reales de progresar
y contribuir al progreso del pais.

4. El Entorno Mundial.

El mundo de los finales del
segundo milenio (D.C.) es un
escenario de grandes y vertigino-
sos cambios cientlfi co-técnicos,
económicos, sociales y geopolíti-
cos. Es un mundo en el cual se

hace cada vez más fuerte y
estrecha la interdependencia entre
los paises, producto del veloz
desarrollo y mundialización del
comercio y las finanzas, el

espectacular progreso de las
comunicaciones, la computación,
la informática, las técnicas
productivas, organizativas y
administrativas, etc.

Este espectacular desairollo de las
fuerzas productivas ha inducido
nuevos y cada vez más complejos
y sofisticados niveles y modalida-
des de la división intemacional del
trabajo, encadenamientos produc-
tivos, comerciales, investigativos,
etc. Todo lo cual está a la base de
la corriente globalizadora que
prevalece en el mundo actual y
que tiende a constituirse en un
proceso integral, no só lo
científi co-técnico y económico,
sino también social, cultural y
politico, que debe sin duda
tomarse en cuenta para cualquier
proyecto de desarrollo sustentable
y equitativo.

Este mundo en proceso de
globalización, bajo la hegemonía
de las principales fuerzas
capita¡istas, es sumamente
contradictorio y con flictivo.
Mientras, por un lado presenta,
avances, posibilidades y oportuni-
dades para escalar a nuevos
niveles de progreso y desarollo,
por otro incrementa ¡as des-
igualdades y polarizaciones.

La pobreza afecta a una
proporción cada vez mayor de la
población del planeta, mientras la
riqueza, en rápido crecimiento, se

acumula en una porción cada vez
menor de la misma. El progreso y
el desanollo se concentran en un
pequeño número de países, asiento

de los mayores centros financieros
y otros consorcios transnaciona-
Ies, industriales, comerciales y de
servicios y de los más poderosos
Estados que se han agrupado en
mega-bloques económicos y
políticos, en lucha por la
supremacía sobre el mercado y los

destinos mundiales.

Mientras tanto, el atraso. el
subdesarrollo, se mantiene en la
inmensa mayoría de paises,
especialmente del sur. entre los
cuales se acentúa la tendencia a
agruparse también en bloques
económico-politicos en busca de
cond iciones y términos más
equitativos en las relaciones
intemacionales y mejores posibili-
dades de acceder al desarrollo.
Solo excepcionalmente algunas
naciones de este grupo ha logrado
escapar del subdesarrollo,
mientras que para la generalidad,
la brecha entre los niveles de
desarrollo y poderío entre uno y
otro tipo de países se continúa
ensanchando.

La rivalidad entre los tres mega-
bloques (el de Norteamér ica
encabezado por Estados Un¡dos;
la Unión Europea, con Alemania
como el país más influyente y el
bloque As iático liderado por
Japón), ha venido derivando en
una aguda lucha comercial,
tecnológica v financiera, que
podria convertirse en grave
hostilidad y causar conflictos de
gran envergadura.

Sin embargo, estos paises
concurren en organismos multi-
nacionales comunes. como el
"Crupo de los Siete" (más
industrializados y poderosos). el
Banco Mund ial, el Fondo
Monetario Internacional y otros
centros financieros. que a su vez
se convierten en escenarios de sus
contradicciones.

La polarización entre los países
desarrollados y ricos del norte
(primero mundo) y los países
atrasados del sur (tercer mundo).
está hoy dinamizada no sólo por
el veloz progreso tecnológico de
los primeros y por su inmensa
superioridad en acumu lación y
concentración de capital, sin o
también por su pers istente
protecc¡onismo comercial frente a
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las exportaciones de los segundos
y los subsidios a sus propias
exponaciones mientras presionan

política y financieramente -y en la

mayoría de los casos realmente

obligan- a los del sur a des-
regularse totalmente a efectuar Ia

privatización míis completa de los

patrimonios estatales a favor de

sus transnacionales y a la apertura

de las fronteras para su capital y
sus exportaciones.

Las consecuencias de estas

contradicciones se exPresan en el

crecimiento de la desigualdad. la

extensión de la Pobreza Y la
miseria, el crecimiento poblacio-

nal con altos ritmos, la degrada-

ción severa del medio ambiente en

el sur y el incremento de las

corrientes migratorias hacia el

norte. que son objeto de restric-

ciones y hasta de exPulsiones
masivas. como ocurre en los

Estados Unidos.

Estas relaciones internacionales
inequitativas generan un Pano-
rama social cada vez más

deteriorado y conflictivo: en los

paises del tercer mundo haY

minoritarios bolsones poblaciona-

les con formas y niveles de vida

del primer mundo, mientras en

éste se han ido formando bolsones

expansivos de población Y formas

de vida del tercer mundo, con su

secuela de xenofobia y movimien-
tos ra.istas.

Por otra parte, comienzan a surglr

en el tercer mundo, rePlantea-

mientos Proteccionistas conjuga-
dos dentro de nuevos modelos de

desarrollo que requieren Estados

fuertes, alianzas regionales Y

diversificación de socios comer-

ciales.

El mundo es exhemadamente
diverso, no es homogenizable Y

seguirá siendo así por mucho
tiempo: tampoco está totalmente
globalizado, sino regionalizado en

bloques económicos. La regio-
nalización continuará siendo una

poderosa tendencia, puesto que

para los países del sur es un

instrumento útil, ya sea para frenar

las ambiciones expansivas de los

Estados más desarrollados Y

poderosos o para compensar los

contradictorios desequilibrios y

desigualdades del actual curso de

las cosas en el mundo Y mejorar
asi las condiciones y posibilidades

de cada uno de ellos en su inevi-
table ¡nmersión en la globaliza-
ción.

Por todo lo anterior. el FMLN está

convencido de que la integración
centroamericana y con otros
países latinoamericanos ¡,

caribeños, es una ruta necesaria )
conveniente para nuestro país y
para los demás países de la región.
en sus esfuerzos hacia el

desarrollo y hacia una inserción

favorable en la globalización.

Estamos lejos de considerar que

el mundo contradictorio. confl icti-
vo y en globalización solamente

ofrece desventajas y amenazas
para nuestro País Y distamos
mucho de creer que el me-ior

consejo sea aislarnos. Este mundo

de hoy ofrece muchas oportunida-
des y ventajas para el desarrollo.
pero exige un Proyecto nacional

capaz de generar el rnás amPlio

consenso y comPrometim iento,
junto con una sabia política de

integración y relaciones eco¡róm i-

cas y politicas con todos los

bloques, y países Por seParado.

que permita aprovechar las

ventajas que ofrecen unos Y otros.

Elconsenso nacional Y la relación

diversificada con el mundo son

factores capaces de darle
viabilidad al proyecto. En esto

consiste la autodeterminación y la

soberanía en el mundo inter-
dependiente de hoy.

LA PROPUESTA DEL FMLN

El despegue hacia un desarrollo
¡ntegral. presupone una politica de

población que perrrita una meior

EL PLAN DEL FRENTE

El panorama descrito se ha visto

agudizado en los últimos años Por
las consecuencias del derrumbe
del socialismo real en EuroPa del

Este y la ex-Unión soviética. Esos

paises son hoy espacios en disputa

entre los mega-bloques, escena-

l ios de guerras nacionalistas,
civiles. étnicas y religiosas, de

empobrecimiento masivo, de

deterioros sociales y de nuevas

corrientes migratorias hacia los

paises de occidente.

Lógica de la globalización, de

acuerdo aldiscurso de los teóricos

neoliberales, apunta a liberar el

comercio intemacional y configu-
ra¡ un mercado mundial único, a

derribar todo lo que impide el libre
movimiento de los componentes
y sujetos económicos (capital,
tecnología, fuerza de trabajo,
mercancia, servicios, etc.) y a

debilitar las soberanías e identida-
des nacionales. No obstante. los

Estados nacionales -principal-
mente en el primer mundo-
asumen la promoción y defensa de

los intereses en ellos dominante o

son objeto de gandes presiones de

las mayorías sociales que les

demandan mantener en pie sus

conquistas o protegerlas contra la

invasión de productos y servicios
extranjeros y de la saturación del

mercado laboralcon mano de obra

emigrante del sur y el oriente

Los siguientes son los criterios Y

perfiles de nuestra ProPuesta de

proyecto de nación:

l. Una concePción integral del
desarrollo nacional, en el cual son

inseparables de la soberania Y del

patrimonio nacional. el Progreso
social. el crecimiento y desarrollo
económico y la democratización
en profundidad.
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integración de la misma en Ia
€conomia nacional y una
adecuada distribución en el
territorio nacional.

El desarrollo debe ser eficaz pa'a
superar la pobreza, la extrema
desigualdad y la marginación de
la mujer, asegurar la sustenta-
bilidad ecológica, mejorar
sustancialmente la calidad de vida
de la población, hacer competitiva
la economía, realizar plenamente
las reformas dem ocráticas
pactadas en Chapultepec y
avanza¡ hacia la transparencia,
c¡edibilidad, y pluralismo del
sistema de representación electiya,
hacia la descentralización del
poder y los recursos del Estado y
hacia la democracia panicipativa
en todos sus niveles y en todos los
órdenes de la vida nacional.

El obj etivo
concepción
humano.

central de esta
es el desarrollo

ley y laprontay cumplidajusticia,
que aporte seguridad juridica a la
nación.

5. Mantener la estabilidad macro-
económica, como un marco que
aporte confianza y trato justo a

todos los sectores económicos.
garantia al yalor real de los
ingresos de toda la población,
estímulo a la inversión nacional y
extranjera.

El eje principal del crecimiento y
el desarrollo económicos debe ser
la recuperación, modemización y
expansión del tejido productivo
agropecuario, industrial, anesanal
y minero. A ello debe aparejarse
el desarrollo de los servicios
básicos (electricidad, telecomuni-
caciones, agua potable y alcan-
tarillado), la red de carreteras y
caminos, los puertos y aeropuenos
y consiguientemente, impulsar un
alto nivel de actividad y
crecimiento del sector financiero,
el comercio, la construcción de
viviendas, el turismo y otras áreas.

marginación financiera al sector
informal e incorporar plenamente
a la dinámica productiva del país

a todos aquellos conjuntos
económicos y sociales parcial o
totalmente excluidos.

6

2. Reconocimiento y respeto a la
propiedad privada en función so-
cial y a las formas asociatiyas y
cooperativas de propiedad
existentes en elpais. La propiedad
estatal debe estar en función del
bien común y el desarrollo
nacional.

3. Fomento de la libertad económica.
con regulaciones en aras de la
eficiencia, el desarrollo y Ia
equidad social. La experiencia
continental ha dejado en claro que
el mercado no asegura por sí
mismo la equidad, ni el
crecimiento, ni el desarrollo. Son
necesarias regulaciones que
permitan encausar la Iibertad
económica hacia el desarrollo in-
tegral.

4. Construir un auténtico y modemo
Estado de Derecho fundado en el
respeto de los Derechos Humanos 7
en un sistema electoral confiable
y eficiente y en la igualdad ante la

Un criterio estratégico en el 9
incremento de la producción será
la elevación a Íitmos presurosos
de los niveles del valor agregado
por el trabajo nacional. Debe ¡rr
ello surgir un robusto sector
agroindustrial y la industria en
general no debe limitarse al
simple ensamblado de piezas o a
operaciones de terminación.

Solo una economía basada en el
incremento de la producción
puede ampliar y asegurar
posibilidades de participac ión
dignidad y estabilidad a cada per-
sona y en conjunto a la población
nacional dentro de nuestro país,
generar fortalecimiento a ¡a
identidad, la soberanía y la
autodeterminación nacionales.

El proyecto nacional de desarrollo
tendrá como uno de sus objetivos
sacar del atraso tecnológico y la

La política económ ica del Estado
debe promover como factores del
crecimiento: la productividad de
la fuerza de trabajo, la dinámica
tecnológica, la demanda agregada
y la ofena de cap¡tal. La oferta de
capital se nutre fuenemente del
movimiento de las inversiones
extranjeras y su aplicación a las
activ idades productivas y de
interés social depende del
crecimiento del mercado interno.
Este es básicamente el compona-
miento también de la inversión del
capital nac¡onal.

El desarrollo nacional se
fundamenta en un crecimiento
cualitativo y cuantitativo de la
educación y de la cultura. de la

investigación cientifi ca y, tecnoló-
gica, que permitan asimilar los
cambios de la revolución científico-
técn ica ! equiparnos para
progresar en este terreno a los
ritmos mundiales promedio.

El acceso de toda la población a
una educación ¡noderna es
condición indispensable del
progreso económico social. de ¡a
democracia, del r¡eioramiento del
bienestar, la calidad de vida y la

armonia con la naturaleza.

l0.Aspiramos a un Estado que
establezca el rnarco global del
proyecto de desarrollo, promueva
la concenación económica ¡ so-
cial entre todos los sectores del
país, en función de asegurar el

8.
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Su incorporación estará basada en
principios de prod uct iv idad,
competitividad, rentabilidad y
cooperación, aunque el Estado
deberá ayudarlos a despegar y
compensar sus desventajas.



ll.La inserción en la globalización
sólo puede ser ventajosa si se basa

en el forta lec irn iento del mercado
interno y el desarrollo en general,
tomando en cuenta que tanto el

desarrollo como la inserción en la
globalización pasan por la
integración centroamericana, son

retos y obietivos comunes a los
pueblos de la regiónl conjunta-
rrente podemos asumirlos y
lograrlos con todo el éxito posible,
separados podríamos ver dism i-
nuida nuestr¡ riabilidad e incluso
perjudicarnos.

Si bien es cieno que Ias politicas de

los organ ismos financieros inter-

nacionales (Banco Mundial, Fondo

Monetar¡o lnternacional, etc.). las

presiones de los m ega- b loqu es

regionales y las transnac ionales,
condicionan las políticas nacionales

de los países del tercer mundo,
también debe ponerse alención a los

espacios que abren a la auto-
determinación de estos paises. las

diferencias competit ivas entre los

bloques mundiales hegemónicos.

bienestar de la población y que

sobre estas bases despliegue su

capacidad negociadora en el plano
internac¡onal.

Para esos fines es necesario un
Estado defensor de la soberanía y
el ¡n terés nacional, agente
redistribuidor del ingreso, en el
que participe activamente la
sociedad. Un Estado moderno.
eflciente- sufi cientemente fuerte
(que no es lo mismo que autorita-
rio ni obligator¡amente grande),

capaz de promover y asegurar el

desarrollo integral, de mantener e¡

rumbo dentro del proyecto
nacional, de establecer y hacer

cumplir las reglas deljuego de Ia

economia: capaz de proporcionar
a toda la población salud pública,

educación y los servicios básicos;

capaz de defender el medio
ambiente y de ejercer la auto-
detenninación nacional.

El Estado también debe fomenlar
la productividad y competitividad
del país, asegurando la sana

corrpetencia económica. realizan-

do inversiones en la infra-
estructura económica y social en

empresas fundamentales Para el

desarrollo nacional, impulsando
programas de ciencia y tecnologia,

mejorando la eficiencia de los
servicios públicos y asegurando el

marco legal que propicie las

inversi¡nes de capital nacional y

extranjer o.

La apertura económica al mundo
debe ser un proceso gradual y
conjunto con Centroamérica y
combinarse con medidas prote-
ccionistas selectivas, reconversión
tecnológica, acuerdos comerciales
con otros bloques y países
latinoamericanos y caribeños.

l2.El Salvador debe fortalecer ¡
hacer más creativa su panicipa-
ción en los foros y organismos de

la Comunidad lnlernacional.
relacionados con los aspectot
económicos, comerciales, fi nan-
cieros, politicos y culturales, en

particu lar en los organismos
especializados del sisterna de

Naciones Unidas. de la Organrza-
ción de Estados Americanos y del

SICA.

l3.Favorecer el diálogo. la negocra-

ción y la concertación para

abordar y resolver los problemas

del pais y para impulsar todo el
proyecto de desanollo nacional y

centroamericano.

Asi pueden resumirse los perfiles

de la nación que buscamos
conformar.

LA VIABILIDAD DEL PROYEC.
TO NACIONAL DEL FMLN

Asimismo conviene poner a prueba
el discurso de Ios organismos
fi nancieros internacionales sobre el
"crecimiento económico con equ i-
dad". En realidad al interior de estas

instituciones se desarrolla un debate

sobre este tema alentado por la
crecienre inestab ilidad- a r eces
convulsiva. generada por las crisis
económicas ¡ politicas en numerosos
paises paradigmát icos del neolibera-
lismo en America Lotinir. cl c¡npeora-
miento de la pobreza nrundial. la dc-

bacle económica. social y política en

las repúblicas que integraron la er-
Unión So!ietica y los paises ex-
soc¡alistas del este europeo.

Procesos recesivos con diversos
grados de profundidad se han iniciado
en los países del pritner mundo
-prácticamcnle sir excepción-
ocasionando severas dimensiones del

desempleo ¡ el desntonta.le dcl
"Estado de Bienestar" (reducción o

eliminación de los gastos sociales).

dando origen a grandes luchas
sociales y politicas que..iunto con la
inestabilidad creciente en el tercer

mundo. terminarán haciendo insoste'

nible la rigidez extremista de los

modelos neoliberales.

Los procesos integradores )'
liberalizadores dentro de los mega-

bloques arrojan como uno de st¡s

efectos secundarios. la asfixia de

algunos capitales nacionales grandc:'

y medianos impuesta por la

hegemonia de las enormes empresas

transnacionales. Eslos capitalcs
tienden a buscar espacios de inversión

en el Tercer Mundo y pueden scr

aliados y socios estables pala nuestto

proyecto de desarrollo.

En este contexto mundial, la
viabilidad del pro) ecto nacional
puede facilitarse con la implemen-
tación de algunas condiciones:

l. Que el proyecto sea el resultado
de una concertación en que se

involucren sectores popularcs
organizados. ONC s. agrupantietr-
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14. El proyecto nac¡onal debe rellejar
una visión de largo plazo, trazarse

objetivos claros para los próximos

l5 ó 20 años.



tos de empresarios de todos los
tamaños, Universidades y otros
centros de inYestigación y
elaboración, partidos políticos con
peso importante y se constituyan
en un bloque activo de gestión v
presión.

2. Que se logre concertar una alianza
regional de gobiemos y similares
fuerzas sociales y politicas y se

consigan aliados en América
Latina. en el resto del Tercer
Mundo y en paises desarrollados
incluido el apoyo de algunos
gobiemos.

3. Que se aplique una estrateg¡a
inteligente de relaciones con los
centros fi nancieros internaciona-
les basada en iniciativas ágiles e

imaginativas que perm itan
aprovechar su actual discurso de
desarrollo con equidad.

4. Que se aplique una politica activa
de atracción selectiva de la
inversión de capital extraniero.

LA INTECRACION CENTRO-
AMERICANA, EL TLC Y OTROS
BLOQUES INTERNACIONALES

l. La IntegracióI| cen troameri-
cana es inseparable de nuestro
proyecto nacional de desarrollo.

La construcción de un espacio re-
gional es un medio necesario para
asegurar el desarollo de cada uno
de sus países y un mecanismo para
lograr la articulac¡ón de un
conjunto de cadenas productivas
regionales, es decir diversos
elementos de sistemas integrados
de producción y servicios que
permitan el mejor aprovecha-
miento de las posibilidades de
reinserción en el m ercado
internacional.

No se trata, por supuesto, de
repetir la integración del pasado.
Aquel tipo de integración fracasó;
además se han modificado las

economías e intereses de nuestros
países, ha cambiado el contexto
internacional y son diferentes los
retos que tenemos planteados para

lograr nuestro desanollo.

A partir de 1990, se inició una
nueva experiencia en el esfuerzo
de Integración Centroamericana.
Los acuerdos de las "Cumbres
Económicas" de Presidentes
Centroamericanos se han conver-
tido, hoy por hoy, en el marco
institucional para la concertación
de las nuevas directrices de la
Integración.

El actual curso de la Integración
Centroamericana se orienta.
fundamentalmente. hacia la
apertura externa y a facilitar la
circu lación de mercancías y
capitales en la región, a fin de
favorecer una participación más
decidida de los países en el
comercio mundial. Pero poco o
nada se ha hecho para emprender
el ataque para superar la gravedad
del atraso social a excepción de las

declaraciones de buenas ¡ntencio-
nes incluidas en el Tratado de
Integración Social, surgido de la
Cumbre de Presidentes realizada
en San Salvador en 1995.

Adicionalmente la sostenibilidad b.
ambiental y la transformación
productiva, profundamente rela-
cionadas con políticas de ciencia
y recnologia, apenas ocupan un
lugar marginal en las políticas de
Estado.

Sin desarrollo social y preserva-
ción ambiental, la integración
únicamente generaría -si tiene
éxito- un crecimiento económico
frágil, útil para el mayor
enriquecimiento de pequeñas
minorias y empobrecedor de las
mayorías. A la larga, sin desarrollo
social y ecológico tampoco es
posible el crecimiento económico.

Integración Centroamericana.
aunque posee aspectos positivos
y útiles. se reduce en la práctica a

un esquema comercial y finan-
ciero orientado cada yez más a

favorecer una apertura regional en

interés de grandes capitales
regionales y extrarregionales.

Es explicable por todo ello que la
actual integración tampoco haya
promovido, con políticas y
mecanismos concretos, la
participación de los dif'erentes
sectores sociales de la región en

la toma de decisiones, a pesar de
que en el papel está establecida la
creación de m ecan is mos de
consu lta y partic¡pación al
resPecto.

El FMLN propugna el impulso a

profundidad de un proceso de
Integración de Centro Amér¡ca,
pero entendiéndola como una
alianza para desarrollar como un
solo protagonista frente al resto del
mundo. Esto conlleva varias
exigencias:

Que los centroamericanos acepte-
mos la diferenciación económica
y de desarrollo existentes entre
nuestros países.

Que convirtamos la integración en
una meta y no sólo en un
instrumento. Esto implica ponerse

de acuerdo en un mismo lipo de
desarrollo que a nuestro juicio,
debe ser sustentable (ecológica.
económica. politica v social-
mente) equ¡tat¡vo l allamente
panicipativo. cuyos logros puedan
medirse en cada momento por los
avances en el desarrollo humano.

Que implementemos una estrate-
gia que combine el proceso de
integración Centroamericana con
asegurar un me-jor acceso a

terceros mercados. Se trata de una
estrategia basada en la comple-
mentariedad entre los espacios
nacional, regional e intenraciotral.

¡
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Así pues, el actual proceso de
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POLITICAS SOCIO.
ECONOMICAS Y
AMBIENTALES PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE
DEL PAIS

EI desarrollo sustentable exige una
estructura productiva y un entorno
macroeconómico sólido. Se requiere
de una estructu¡a económica que sepa

responder adecuadamente tanto a las

din¡í¡nicas y crecientes necesidades
internas, como a los desafíos que
plantea actualmente el mercado
intemacional.

También es fundamental contar con
un entomo macroeconómico estable.
para elcorto y para el largo plazo. De
ahí la importancia de formular e

implementar políticas que tiendan a

la transformación de las eslructuras
reales de la economia, así como a la
estabilidad inmediata y mediata de los
grandes agregados macroeconóm i-
cos.

La susrentabilidad del desarrollo
demanda que esas políticas den como
resultado una mejora de la calidad de
vida de las presentes y futuras
generaciones. En consecuencia, es
indispensable llevar a cabo politicas
que fortalezcan el capital humano y
natural del que dispone nuestro pais.

I. DESARROLLO DE BASE
PRODUCTIVA Y GENERA.
CION MASIVA DEL
EMPLEO.

Un programa de desarrollo
sustentable debe contener una
serie de reformas a la estructura
económica actual de nuestro pais,
que contribuyan efectivamente a

la creación de riqueza y bienestar.
Algunas políticas que se deben
tomar en cuenta para ello son las
siguientes:

l.l Un programa de fortalecimiento
sectorial, que tenga como uno de
sus principales ejes el desanollo
agroindustrial. Este debe com-

prender políticas de reactivación
y reconversión tanto del sector
agropecuario como industrial, que

necesariamente incluyen:

Revalorización y diversificación
de las actividades agropecuarias y
el establecimiento de cadenas de
valor agregado para productos
agropecuarios, de tal forma de
constituir un só¡ido tej ido
agroindustrial;

Programas de integración en redes
y apoyo a los microempresarios.
al tiempo que se fortalece de
manera especial la pequeña y
mediana empresa;

Incremento de la inversión pública
en aras de favorecer condiciones
de competitividad para la empresa
nacional, especialmente en lo que

a educación, com un icaciones.
ciencia y tecnologia se refiere;

Creación de programas de
inversión pública en segmentos
productivos en asociación con el
sector privado ( joint-ventures de
capital mixto);

Una política programada de
sustitución de imponaciones y de
promoción de exportaciones, con
criterios de gradualidad y
selectividad.

Un programa de apoyo a la
reconversión industrial: califi ca-
ción y ampliación de servicios
financieros y comerc iales de
apoyo a la producción de bienes
transables.

l.2Reforma profunda del sistema
financiero: Ia transformación de
la estructura productiya no podrá
darse sin unareforma profunda del
sistema fi nanciero orientada hacia:
mayor flexibilidad y transparenc¡a
del mercado financiero, elimina-
ción de su actual carácter mono-
pólico u oligopólico, así como de
su quehacer corto placista.

Las reformas al sistema financiero
no sólo deben permitir una mayor
apertura y competencia dentro del
mercado financiero. sino también
el orientar una actividad tan fun-
damental para las actividades
productivas hac¡a las metas del
desarrollo.

En lugar de una Banca corto
placista, centrada en la captación
de comisiones y ganancias de

intermediac¡ón financ iera o

especu lativas, la Banca de
Desarrollo; es decir, una banca
orientada hacia la reactivación v
fonalecimienro del tej ido produc-
t ivo nacional, que promueve
condiciones de rentabilidad a

todas las empresas productivas
que destaca la importancia de las
inversiones de largo plazo, sean

éstas en capital humano natural o
ciencia y tecnología; en fin, una
banca que sabe que el mante-
nimiento sosten ido de sus
ganancias depende de las futuras
ganancias de los diversos agentes
productivos y que su desarrollo no
es un simple acto individual sino
ante todo social.

Para lo anterio r. el
considera urgentes
políticas o medidas:

FM LN
algunas

Apertura del mercado financiero
y mayor accesibilidad a la entrada
de otros bancos. tanto nacionales
como extranj e ro s (evitando
"joints-ventures" de carácter
monopólico):

Garantizar verdadera independen-
cia y efectividad de la Super-
intendencia del Sistema Finan-
ciero:
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Mayor regulación de las casas de
cambio, seguros y bolsa de
valores:

Mayor control y regulación de las
operaciones de depósito de fondos
públicos en los bancos cornercia-
les:



Me_jorar las ¡ntervenciones
indirectas de cara a incidir en la
reducción de las tasas de interés y
fiiación de comisiones bancarias:

Fortalecim iento del Banco Multi-
sectorial de lnversiones:

Creación de medidas de protec-
ción a los usuarios del crédito;
apoyo a las asociaciones de ahorro
y. crédito y bancos comunitarios;
líneas espec iales de crédito
destinadas a la pequeña y mediana

ernpresa.

!.3 t.a transfbrmación y fortaleci-
rr icnto de las estructuras product i-

vas también ex¡ge una /rírrs-
.forntttcitin y ft)tlolccimient(, de

los cott tl iciones del me¡cado
i,tterno, \ una inserc¡ón efectiva
al mercado internacional.

Sin un mercado nacional fuerte. la

potenciación de las capacidades

productivas locales tendria el
riesgo de depender de dinámicas

y f¡ctoles inmaneiables, almismo
tienlpo que nuestras caPacidades

exportadoras no se beneficiarían

de las economias de escala que

olrecen lt¡s mercados internos
sólidos l activos.

Por el lado del mercado
internacional. es esenc¡al contar
coir una politica consistente de

Prorn oc ión de Exportaciones.
Ader¡ás de los programas de

inversión pública en infraestruc-
tura. educación e investigación ya

señala¡lor (1 que favorecen las

nrrevas condicioncr de competi-

tividad en que se mueven los
mercados intemacionales de hoy),
es necesario el establecimiento de

un enlorno macro-económ ico
adecuado (sobre todo en lo que al
tipo de cambio se refiere, de tal
forma de no cargar, sin mecanis-
mos compensator¡os, una pesada

politica de sobrevaloración
cambiaria), la presencia de una
política crediticia oportuna,
suficiente y accesible; la implanta-

ción de esfuerzos en el campo de

la ciencia y la tecnolo8ía y la

puesta a punto de un sistema de

captac ión, interpretación y

distribución de informaciones de

mercados.

'' 1ffi",,'#;::;Tf;',XJ:'H:
gia de lransformación y fonale-
cimiento de nuestras estructuras
product¡Yas en una inserción
adecuada al proceso glozabaliza-

dor exige:

Condiciones favorables para la
competitividad de las empresas

nacionales: implementación de la

reforma educativa y mayores
esfuerzos en la inversión en caPi-

tal humano, modernización de la
¡nfraestructura de comunicacio-
nes; establecimiento de sistemas

de control de calidad efectivos y
amplios; avances notorios en el

respeto al Estado de Derecho;
lucha frontal contra el crimen
organizado y la delincuencia
común.

Una adecuada politica comercial.
Aunque más adelante haremos
referencia a la misma, queremos
considerar aquí algunos aspectos:
gradualidad y selectividad como
criterios básicos, programa sól ido
y coherente de promoción de
exportaciones, acceso a tecnolo-
gías de cadenas productivas,
establecimiento de un sistema de
información y monitoreo perma-
nente del comportamiento y
caracteristicas del mercado
internacional.

Lineamientos claros respecto a los

Tratados Comerciales. sobre todo
en lo que se refiere a la conforma-
ción de un bloque comercial
centroamericano, el impulso de

procesos de integración que van

más allá de los simples acuerdos

comerciales, conformación califi -

cada y con orientaciones precisas

de un equipo negociador de

diversa composición, una politica

comerc ial no arancelar¡a más

estructurada. una ad hes ión

adecuada a los tratados comer-

ciales existente.

1.5 Otros aspectos importantes para el

impulso de una estrategia de

fonalecim iento de las capacidades

productivas en el r/esarrolb de kt

Ciencio y Tecnoktgíu, usí como

el fomenlo de unu vet.lkle¡a libre

compelenciu y uno e.lectiva

Prolección del Consumidor.

En cuanto a Ciencia y Tecnología

se refiere es esencial elevar el rol

y peso de la CONACYT. Para ello

es necesario. hacer una revisión de

sus objetivos, recursos y mecanis-

mos de funcionamiento. cfear un

Fondo Nacional de lnYestigación,

aÍ¡cular la relación empresa-

Universidad en el marco de la

tecnología aplicada, levantar un

inventario de los recursos
humanos (cientificos, técn¡cos) y

naturales (genéticos). El CENTA
debe ser objeto de una react¡va-

ción.
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Por ello se necesitan politicas
destinadas a combatir frontal-
n'rerte la pobreza, contene; la

concentración de la riqueza (y Por
ende l¡s mercados segmentados y

estrechor) elevar la capacidad de

cornpra de las mayorias y utilizar
la politica llscal como verdadero

instrumento de asignación y
distribución de riqueza.

Hay que darle pronta y adecuada

salida a los distintos proyectos de

ley introducidos en la Asamblea

Legislativa respecto a la l¡bre

competencia y fortalecer los

mecanismos sociales e institucio-

nales para el efectivo cumplimien-

to de la actual Ley de Protección

al Consumidor.



Para que las transformaciones
socio-económicas que el pais
necesita sean ytables. es esenciol
la parlicipqción del Estado como
agenle del desarrullo. Respecto al
rol y panicipación del Estado en

la transformación de las estructu-
ras económicas podemos indicar
lo siguiente:

2.1 Los graves y complejos problemas
del desarrollo que se plantean en
nuestro país. y los corres-
pondientes esfuerzos para su
srrperación, exigen del Estado un
tol octivo de conducción y
o enlación. El Estado no puede
ser un pasivo expectador del
desarrollo, ni puede convertirse en
un simple apéndice subsidiario del
mercado. Al contrario, el Estado
debe velar porque este
instrumento necesario de
asignación y valoracion de
recursos esté en función del
desarrollo.

2.2En consecuencia, hay que
calfuar y forlalecer ul Estotlo,
teniendo en cuenta que un Estado
fuerte no es sinónimo de un Estado
más grande y con más empleados,
sino de un Eslado más eficienle )
con mayor capacidad de conduc-
ción de la din¡á¡nica económica. Lo
anterior pasa por una reformt
adminislroliva del Estodo. Esta no
debe estar en función de intereses
particulares de grupos poderosos
sino del desarrollo y bienestar de
toda Ia nación. En este sentido la
modernización del Estado no se

traduce en una simple reducción
de su tamaño y de muchas de sus
funciones. Más bien se debe
traducir entre otras COsas en:

Liberarlo de su permeabilidad a

los intereses paniculares y cono
placistas que lo vienen caracte-
rizando, dotarlo de capacidad para

elaborar e implementar políticas
nacionales, eliminar sus deforma-
ciones burocráticas, despojarlo de
sus prácticas de corrupción,
adoptar programas para la
calificación de sus empleados y
modernizar la estructura presu-
puestaria.

2.3 El proceso de modernización del
Estado, podría considerar /¿
privalizoc¡ón de algunos de sus
recursos ) actividades. Sin €m-
bargo, hay que dejar claras al
menos tres cosas:

En primer lugar, que el proceso de
privatización tiene que ser
democrático, participativo y
tr¿nsparente. Por ello, debe abrirse
acceso al proceso privatizador a
los empleados, cooperativas y
pequeños y medianos empresa-
rios.

En tercer lugar, no se deben
privatizar los recu rsos o
actividades estratégicas del pais:

esto abarca como minimo Ia
generación y transmisión de
energia eléctrica, el control del
núcleo central del sistema de
telecomunicaciones. el abasteci-
miento y distribución de agua po-
table. ¡os servicios de salud y
educación para los más pobres.
Nos inclinamos sí, por el fomento
y la participación privada en estos
sectores, pero conservando el
Estado su panicipación actual.

2.4Un componente fundamental para
que e¡ Estado contribuya eficaz-
mente a la transformación de las

estructuras socio-económicas, es

la .lescentrulización ! el fortale-
cimienlo municipql. Para esto,
consideramos necesario:

Impulso de un proceso concertado
de DESCENTRALIZACION.
Nos inclinamos por dotarlo de
rango constitucional.

Que dicha concertación estructure
un PLAN NACIONAL DE
DESC EN TRAL IZAC ION.

Crear una LEY MARCO SOBRE
DESCENTRA L IZAC ION que
plasme los objetivos. criterios y
bases para teneI un proceso
planificado. gradual. ll ex ible.
efi c¡ente y transparente.

FORTALECER Y ARMONIZAR
TODO EL MARCO LECA L.
Esto implica:

Una LEY DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL que debe ser
normatiYa, con marcos generales
donde el Plan Nac¡onal asume sus
formas concretas y los planes
municipales las suyas.

La revisión y ARMONIZACION
DE LEYES que de una u otra
forma afectan al desarrollo rnuni-
cipal y/o al proceso descentraliza-
dor.

Una LEY DE SERVICIO CIVIL
Y FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD INSTITUCIO-
NAL DF LOS MUNICIPIOS para

instituc iona lizar un s¡stenra de

carrera para los e m p leados
municipales y prof'esionalizar sus

servicios.

Construir una ESTRUCTURA DE
LAS FINANZAS MUNICIPA.
LES que contenga:

Transferencia de recursos tlnan-
cieros del Estado. que deber'án

incrementarse sustancialmente
con base en un estudio 1 tonrando
como referencia el nledio de lo
que transfieren actualmente los
gob¡ernos centroanrericanos.
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2. MODERNIZACION Y
DEMOCRATIZACIÓN DEL
ESTADO.

En segundo lugar, no se debe
priYatizar bajo el criterio -muy
comúnmente adoptado- de
socializar las pérdidas y privatizar
las ganancias.



lmpuesto Predial y otros impues-

tos que potencien el poder
tr¡butario originario de Ios
Municipios, manteniendo el
criterio de no tratar homogenea-
mente a municipios grandes y
pequeños.

hnpu lso de MANCOMUNIDA-
DES MUNICIPALES como mo-
dalidad de hacer región. superar

la atomización de los municipios
y avanzar en una proyección de

desarrollo regional/local.

Consolidar el PROCESO Y
MECANISMOS DE PARTICI-
PACION CIUDADANA en los

municipios:

a. In stau rar la rePresentación
proporcional en los Concejos
Municipales.

b. Crear mecanismos permanentes

de panicipación ciudadana en la
polÍtica municipal, que suPeren el

sistema simple de cabildos
abiertos. incorporando a la
comunidad en el ej erc ic io
permanente del poder.

Crear una INSTANCIA NACIO-
NAL integrada por representantes

del gobierno central, los
municipios y diferentes sectores

de la sociedad civil organizada,
que acompañe y dé seguimiento
al desarrollo del proceso de

descentralización

3. POLITICAS DE
DESARROLLO SOCIAL.

3.1Reformas al sistema público Y
privado de salud.

En materia de salud proponemos

los siguientes elementos Para una
reforma:

a. Meiorar las condiciones de salud
de la población.

Enl'asis en la atención primaria de

salud.

Esta atención será integral:
promoción, prevención, educa-

ción, asistencia y rehabilitación de

la salud priorizando en la
prevención de la misma.

Implementaruna canasta básica de

prestaciones para la población en

especial a los sectores sociales más

desprotegidos.

Desarrollar programas de salud

física y mental para prevenir y

asisti¡ enfermedades producto de

la violencia social: violencia fa-
miliar, genérica, asi como
acciones encaminadas a disminuir
la incidencia y prevalencia del

alcoholismo y toxicomanías.

Definiruna atención eficiente a la

salud laboral de la población
trabajadora, basada en el perfil
epidemiológico de las enfermeda-

des laborales en nuestro Pais.

Establecer una atención integral a

los discapacitados que incluya su

tratamiento, rehabilitación, re-
inserción fisica, psiquica y social.

Desarrollar programas educativos,

preventiYos y asistenciales
enfocados al derecho reproductivo
y salud reproductiva.

Reestructu rac ión del Sistema
Hospitalario en niveles de

atención por complejidad.

b, Reorientar la organización Y

funcionamiento d€l sistema:

Creación y funcionamiento de un

sistema nacional de salud:

Integrar en un sistema a todos los

actores de salud del Pais:
proveedores de salud, formadores

de recursos humanos tanto
público, autónomos como
privados (sector privado, ONG's),
usuaflos.

El SNS debe ser rectorizado por

el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social.

En el Sistema Nacional de Salud
debe definirse la ampliación de la

cobertura y la eficiencia del
Instituto Salvadoreño del Seguro

Soc¡al.

Descentralización del Sistema

lmpulsar un proceso progresivo Y

planificado de descentralización
de la planificación, administra-
ción. la evaluación y control Y la

prestación de los servicios de

salud. desarrollando una verdade-

ra transferencia de recursos
humanos, materiales, fi nancieros
y de decisiones a las unidades
dcscentral ¡zadas del sistema.

Impulsar mecanismos que facili-
ten la participación de las

comunidades en la planificación,

ejecución. control, y evaluación de

las acciones de salud.

Información y supervisión efec-

tiv, del sistema:

Crear un sistema de información
eficiente que f'acilite la toma de

decisiones. la planificación, con-

trol evaluación de recursos.

Montar un sistema de vigilancia
epidemiológica universal

d. Una adecuada politica de recur-
sos humanos:

Definir e implementar una política
de recursos humanos que conduz-

ca a una optimización, distribu-
ción y ut¡lización adecuados de los

mismos.

El Ministerio de Salud junto con

las ent¡dades formadoras de

c

EL PLAN OEL FRENTE

Implementar mecanismos de

supervisión y control de calidad en

todos los niveles del S¡stema
Nacional de Salud.
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recursos humanos de salud
(Un iversidades, escuelas de
enfermería, escuelas de promoto-
res de salud...) definen una política
de rec u rsos humanos que
responda a las necesidades del
plan nacional de salud.

Además de la formación de
profesionales de la salud, debe
dársele la importancia me¡ecida a

la formación de personal técnico
auxiliar, promotores de salud,
parteras. todos estos son garantes
reales de ampliación de la
cobertura de salud a nivel
nacional.

Capacitación permanente a los
Recursos Humanos.

Control de calidad de Ios
medicamentos.

Promover el uso racional de los
medicamentos tanto en el personal
de salud- como a nivel de la
pob¡ación evitando la a lta
medicación y automedicación.

Instituir la utilización de los
medicamentos genéricos.

I m p lementar medidas que
impidar el e n carec im ie n to
desmedido de los medicamentos.
sobre todo los esenciales.

f. Adecuación del marco juridico
a la reforma dc salud y a los
tratados internacionales.

g. F¡[a nciam iento para elsistema:

Incrementar el gasto en salud.
definir un porcentaje de gasto en

el sistema público con respeóto al
PIB y de acuerdo a las necesidades
p¡anteadas en el Plan Nacional de
Salud.

lmp lementar mecanismos de

recuperación de costos, mediante d.
un sistemade cuotas diferenciadas
acordes a la situación económico
social de las personas y que no
impida la accesibilidad a los
servicios para los que no puedan
retribuir.

Garantizar la eficiencia adm inis-
trativa en la e.jecución del
presupuesto.

3.2 Educación:

Democratizarla irnpu lsando la
reforma del sistema formal y la

creación de programas no forma-
les, con enfoque participatiyo de

los distintos agentes especia¡mente

de la comunidad: asi mismo con

la actualización de los contenidos
a requerimientos del desarrollo
humano, social y económico del
pais y del fomento de una cultura
de paz.

La propuesta elaborada por la
''Com is ión para la Educación
Ciencia y Desarrollo" es un buen
punto de partida para el impulso
de la reforma educativa.

J.JCobertura ) calidad de los
servicios públicos básicos:

a. Abastecimiento de agua:

Electricidad:

Un proceso de desarrollo co¡no
el que estamos planteando
demandará energía. de manera
creciente y acelerada. A esto ha¡,
que encontrarle una solución in-
tegral que combine acciones de
corto y ¡argo plazo.

En tal sentido hay que impulsar el
uso racional de los recursos
energéticos, especialmente de los
derivados del petróleo. estimu lar
la inversión adecuada err l¿r

producción de energía geoténn ica
e h idráu lica: ut¡l¡zación dc
tecnología apropiada y tiletrtes no
convencionales de cnergia
(solares. por ejemplo). el fbmento
de los bosques para producción de
leña y planificación y coordina-
c¡ón de politicas ¡ acciones cn
torno a la generación y la
utilización de la energía.

3.{Reforma \ l'lancacirin I rbalit.

J.5Seguridad Social y Sistcna dc
Pensiones.

Apane de aurnentar gradua¡ntente
la cobertura de la seguridad social
a todos los t''rbajadores. v. nlás
allá, a toda la población de la
ciudad y el campo, y de uniflcar
en uno solo los distintos regímenes
estata Ies y semiestatales de
seguridad socia I ex istentes. deberá
seguirse con sus reservas técnicas
una política de inversiones eir
activ ¡dades económ ic am en te
rentables, con panicipación de los
cotizantes en su adm inistración.
que rcspalde e incrernente a

mediano v largo plazo las
prestacione' de los l¡eneflciarios
(pensiones. serv ic ios nrédicos.
programas de v¡viendas, etc.) v
contribuya de manera signitlcativa
al financiamiento del desarrollo
social con equ idad.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE EL SALVAOOR

e. Desarrollar una politica de
medicamentos orientada a:

Promover la transformación de la
educación en dirección de lograr
calidad, excelencia y acceso de

toda la población.

El pr<rblema del agua es uno de

los ,ras graves del país y deberá
procederse a tomar m ed idas
urgentes (CFR. Numeral sobre
Políticas Med ioamb ientales):
Descontam inac ión, Protección )
promoción de mantos acuíferos.
Descentralización real y efi ciente.
Partic¡pac¡ón ciudadana a gran

escala.

La seguridad social debe cotrtinual
dentro de la inst ¡tuc ional¡dad del
Estado
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3.6 Prot€cción a la Niñez:

a. lmplentación de políticas públicas

integrales y universales a favor de

la niñez y la adolescencia enfoca-

das en:

Politicas soc iales básicas de

carácter universal en especial:
educación, salud, nutrición, agua,

saneamiento y recreación.

Priorizar la atención a la niñez en

estado de pobreza.

Promover el fortalec im iento
económico social de la familia
como factor garante del bienestar

fisico y mental de la niñez Y Ia
adolescencia.

Div u lgac ión masiva de los
derechos del niño.

Definir un porcentaje de Presu-
puesto con respecro al PIB
asignada a la niñez y adolescencia.

Protección especial a los (as)

niños y adolescentes en situación
de riesgo y desprotección.

Protección económico, social Y

laboral a los (as) niños adoles-
centes trabajadores con la
perspectiva de erradicar el trabajo
infantil en especial el que dañe la

salud física y mental de la niñez Y
adolescencia.

Las políticas públicas sobre la
niñez deben ser definidas a través
de mecanismos de particiPación
de organizaciones gubemamenta-
les y no gubernamentales.

lmpulsar políticas, med idas
administrativas y un marco
juridico que garanticen la
paternidad y matemidad resPonsa-

bles.

b. A nivel de marco juridico Y

Tratados Internacionales:

Readecuar la legislación nacional
a la convención Internacional
sobre los derechos del niño (a).

Cumplir con el Plan de Acción de

la Cumbre Mundial en favor de

la niñez (1990).

Crear instancias rectoras y
ejecutoras que velen por el
cumplimiento de los derechos de

la niñez y adolescencia.

lmpulsar una descentralización
efectiva del diseño y ejecución de

las acciones a favor de la niñez Y
adolescencia.

3.? Política de Empleo e Ingreso:

La creación de empleo pasa Por
un necesario "fuert€ estimulo" del

Estado a los sectores Productivos
en ese sentido, es vital Promover
la descentralización Productiva
qu€ nos permita a la vez
desconcentrar la población Y la
producción, creando Parques
productivos ligados a la agro-

industria y la industria en general.

En un primer momento debe

dimensionarse la gran impor&tncia

de la inversión productiva que

masifique el empleo, aún Y cuando

el Valor Agregado Nacional no

sea signihcativo.

En lo inmediato favorecer con

líneas de crédito especiales de bajo

interés y de plazo largo, son

prioridad sobre todo si se

contempla el criterio escalonado

según espacio geográfico.de la

inversión. Así mismo, debe

construirse la infraestructura so-

cial productiva necesaria Para
atraer inversión a esPacios
geográficos definidos.

En una política de empleo e

ingreso se debe buscar la
participación de todos los agentes

económicos del país; desde los
grandes empresarios hasta los
pequeños y los gruPos sociales

como las cooperativas con el
propósito de aunar esfuerzos y
recursos que garanticen absorción
de fuerza de trabajo.

La politica de empleo e ingreso, a

la vez, debe ser concebida
geográfi camente, zonifi cándola
con el propósito de generar
irppacto en el mediano plazo.

El papel del Estado, en una
política de empleo e ingreso es

fundamental. en el fomento de la

inversión a diferentes niveles Y

zonas: en la formación. caPacita-

ción y tecnificación de la fuerza

de trabajo; en la Protección del

ingreso de las familias Y en la
prestación de las garantías para la

seguridad social de los

trabajadores.

En términos de ingreso. debemos

estructurar una nueva visión de los

salarios, no ver estos solo en su

carácter nominal ya que Por la

inflación y la especulación pierden

constant€mente su poder adquisit¡-

vo.

Debemos incorporar mecanlsmos

de protecc¡ón al ingreso o a los

salarios de los trabajadores, via
salarios indirectos (bonos de

transporte, despensas familiares a

precio de costo, Yales de

descuento para ropa y calzado,
clinicas familiares, medicina ge-

neral. odontologia, especialidades.

programas de recreación familiar
y otros).

Un sector que podria en lo inme-

REVTSTA €ffi Ed¡ioó, Esqecial ' 75

c. Fotalecer y crear instituciones
competentes en favor de la niñez:

Especial atención merecerán
aquellas zonas identificadas como

de mayor pobreza a las que incluso

el Estado desde sus instituciones
en cooperación con instituciones
de la sociedad civil deberá diseñar

planes de asistencia educativa.
vocacional y de creación de

cultura productiva autogestiona-
ria.



Un reto será, en todo caso, cómo
crearmás empleos permanentes en
una economia que se vuelve cada
vez más tempoahorradora y opta
por la subcontratación.

Respecto a las maquiladoras como
fuente de generación de empleo
consideramos que estas deben ser
atraídas a nuestro país y ubicadas
en zonas que permitan desconcen-
trar población y producc ión
exigiéndoles que cump lan los
términos de nuestra legislación. El
Estado, los empresarios y los
trabajadores deben garantizar que
no se violenten nuestras leyes. El
Estado, además debe crear para
esto planes diferenc iados de
educación y tecnificación laboral,
salud ocupacional y de viYienda.

En el mediano plazo (5- l0 años)
se debe tecnificar la fuerza de
trabajo del país, con el propósito
de tener un recurso humano con
la suficiente calidad técnica, que
sea capaz de incorporar el mayor
valor agregado a nuestra produc-
c ión.

Se debe erradicar la visión
empresarial de que sus ganancias
están a expensas de bajos salarios,
cambiando a una visión de que Ia
ganancia está relacio¡ada a la
calidad del producto lo que
requiere mayor inversión en
tecnologia, materias primas de
calidad y sobre todo trabajadores
más calificados que merecerán
mayores salarios.

Las relaciones laborales deberán
ser de cooperación debiendo haber
interlocución válida de empresa-

rios y trabajadores enmarcados en

una legislación que les reglamente
su accionar y les penalice sus
incorrecciones.

Un punto a resolver es lograr que

la mujer tenga en el mercado de
trabajo "igual trato" y superar
aspectos discriminator¡os como el
que, entre otros, los salarios de Ias

mujeres por término medio son
iguales a dos tercios de lo que gana
un hombre en igual puesto de
trabajo lo cual no solo revela una
violación al precepto de que a

igual trabajo igual salario, sino que

también revela la forma en que se

maltrata y discrimina a las
mujeres.

El Estado debe incidir activamente
en las relaciones laborales
ejerciendo mayor control contra
los abusos, revirtiendo la situación
actual en que solo un 409lo de la
población ocupada es suieta del
régimen de seguridad social
(fSSS, INPEP, IPSFA)

El sector informal. debe ser tratado
con especial atención no solo por
su capacidad de absorción de
fuerza de trabajo sino por el
dinamismo que form alizado
podria dar a nuestra economía.

Un mecanismo a potenciar en las

relaciones laborales es la
contratación colectiva, como
instrumento de cooperación y de
consolidación de relaciones
armoniosas de cooperación y de
beneficio mutuo.

J,9Transporte.

Para un desarrollo sustentable y
equitativo, es estratégico y urgente
abrir el espacio a la panicipación
¡ntegral de la mujer impulsando
políticas integrales y universales

4. PROMOCION DE LA MUJER
COMO AGENTE ECONOMI-
CO Y SOCIAL ACTIVO.

tendientes a superar la desigualdad
y que tenga alcances a la mujer
rural, urbana, niñas, adolescentes.
jóvenes, adu ltas, tercera edad
sectores econ óm ico-soc ia les
diversos, priorizando en las
siguientes áreas:

4.1Trabajo ) PreI'isién Social.

Crear politicas de empleo que
garanticen un acceso igualitario ¡,
real de la mujer a la tuerza de
trabajo.

Parlicipación igualitaria de la
mujer en la capacitación para el
emp leo. incluyendo áreas no
tradicionales. Dichas capacitacio-
nes deben de tener una demanda
efectiva en el mercado para
garantizar su inserción segura y
estable en el trabaio.

Impulsar medidas concretas que

eliminen la discriminación de las

mujeres en los salarios. en las
posibilidades de ascenso I rie
calificac ión de las mu.jeles
trabajadoras.

Protección de las mujeres en sus

derechos laborales en lo referente
a contratos, seguridad social,
condiciones de trabaio de las
trabaj ad oras. incluyendo la
creación de guarderías en los
centros de trabajo.

{.2 Ga rantizar igualdad de oportu.
nidades cn 

"l 
,"""au u a"araa,ra-

especialmente; tierra, créditos \
!'ir ¡enda.

1,3 Educaci<in:

Promover políticas y mecan isnros
concretos para lograr un tnayor
acceso de la mujer a todos los
niveles del sistema educativo fbr-
mal e inlbrma¡.

Eliminación de los esterotipos
sexistas en todos los nivelcs de l¿

educación. Reor¡entación del
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diato elevar laabsorción de fuerza
de trabaio es elde transporte, si se

reglamentará lajornada de trabajo
y si se impulsaran políticas de
estimulo al sector de parte del
Estado.

3.8Relaciones Laborales.



Promover la participación equita-

tiva de las mujeres en las
diferentes profesiones, carreras,

ofi cios, erradicar progresivamente

la feminización y masculinización
de profesiones y oficios.

Promover una mayor incorpora-
ción de las mujeres a lodo tipo de

actividades deportivas y de

recreación-

Ocupación y utilización equitativa

de hombres y mujeres en el
espacio escolar.

Capacitar a las (os) docentes en

educación con enfoque de género.

La educación superior debe
incorporaren el proceso educativo

la investigación y formación en

Teoria de Género.

Promover la paternidad resPonsa-

ble y tareas compartidas en el

hogar, desde la educación infantil
hasta la educación suPerior.

{.{S lud;

Desarrollar una atención integral
a la salud fisica y mental de las

mujeres en todo su ciclo vital Y

basándose en el perfil ePidemio-

lógico de las enfermedades de la

mujer en su condición genérica.

Impulsar acciones de educación,
prevención y asistencia tendientes

a asegurar los derechos reproduc-

tivos y la salud reproductiva en

especial:

Atención del embarazo, parto,
postparto.

Educación sexual.

Planifi cación familiar.

Prevención tratamiento del cáncer

de cervix

Prevención y tratamiento de las

enfermedades de transm isión
sexual. Atención integral a la salud

de las víctimas de la violencia fa-

miliar y sexual.

,1.5 Violcncia:

Desanollar politicas públicas y un

marco juridico con carácter de

emergen c ia para prevenir y
erradicar la violencia en contra de

las mujeres en especial la violencia
intrafamiliar y sexual, psicológica,

física y moral.

4.6 Organización:

Estimular la formación de un

poderoso movimiento social de

mujeres que participe en el diseño

e impulso de las políticas públicas
y que genere iniciativas propias a

favor de los derechos de las

mujeres.

Dicho movimiento social debe

incluir diferentes exPresiones
organizativas a partir de los

intereses de las muj ere s:

organizaciones para el empleo.
para la defensa del consumidor,
madres demandantes, organiza-
ciones feministas, mujeres de

partidos políticos. mujeres
independientes.

,t,7 Participación en los Niveles de

Decisión:

Promover la palicipación de las

mujeres en cargos directivos tanto

en lo social como en lo laboral y

lo politico.

Promover una participación activa

e igualitaria de las mujeres en los

espacios de decisión de los
partidos políticos y en cargos
públicos a nivel legislativo,

Prevención y tratamiento del
cáncer de mama. 4.8 Medios de Comunicación:

eiecutivo, iudicial y Conselos
Municipales.

Cambiar el papelde los medios de

comunicación en el uso de la
imagen de la mujer como objeto
sexual o solo como ama de casa y
promoYer que éstos se conviertan
en medios de control social en

contra de la discrim ¡nación.

4.9 Marco Jurídico:

Adecuar nuestra legislación a las

dos Convenciones lnternacionales
va ratificadas:

"Erradicac¡ón de toda lbrma de

discriminación en contra de la
mujer" de Naciones Unidas.

''Convención lnteramericana para

prevenir, sancionar y erradicar la

violencia contra la mujer''. de

OEA.

Ratificar los Convenios de OIT
sobre "lgualdad entre trabaiadores
y trabajadoras con responsabilida-

des familiares" ( 156) y convenio
sobre "protecc ión a Ia matemidad"
( r03).

GaruntizaÍ que la legislación t'a-

miliar tenga como base:

El derecho a la integridad de cada

individuo como uno de los
miembros de la f'arnilia.

La igualdad de derechos y deberes

de los cónyuges.

El reconocimiento de la diversidad

de relaciones familiares.

J.l0 A n¡tel lDstilucion¿l:

Creación de una ¡nstancia con

rango ministerial que garantice:

La conducción de una política
nacional de la mujer.

contenido de los textos escolares

y de Ios curriculums educativos.
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La coordinación intersectorial de
los diferentes niveles del Estado.

Que las políticas a favor de la
mujer partan desde las áreas
estratégicas de p lan ificac ión
económico social del Estado.

del agua, especialmente para la
ciudad de San Salvador y
alrededores.

Dada la perspectiva alarmante que
presenta ya el problema del agua
(fuentes de Naciones Un idas
hablan de que dentro de unos 25
años el pais podría agotar sus
fuentes de agua), es prioritario
llevar a cabo un programa que
ataque las principales fuentes de
agotamiento prematuro y alta
contaminación delagua, como: Ias
prácticas agrícolas nocivas,
especialmente las que concierne a
la erosión y la agricultura de
laderas: crecimiento urbanístico
desordenado; deforestación per-
manentei falta de tratamiento de
aguas y desechos sólidos:
descoordinación y deb ilidad
institucional: tecnologias y
patrones de consumo con usos
inadecuados y dilapidadores de
agua.

Dentro de este programa debe
contemplarse la preservación y
restablecimiento de los eco-
sistemas yinculados al principal
rio del país, es decir de la Cuenca
del Río Lempa, del que depende
en gran medida el actual y futuro
desarrollo nacional.

ma de reforestación, en especial y
de manera urgente en la Cuenca
Alta del Río Lempa, volcán de San

Salvador y Cerro San Jacinto. Para
garantizar Ia cont¡nu¡dad de este
programa de reforestac ión (es fácil
sembrar pero es difícil darle
seguimiento al desarrollo de los
árboles plantados). debe ser
elaborado y puesto en marcha con
y para las comunidades locales. En

este ¡narco hay que combinar las
act iv idades de las unidadcs
productivas locales con los
programas de agrofbrestería.

5.4Apoyo y promoción al uso de
tecnologías apropiadas (sea de
importación o para el desarrollo de
tecnologias locales). Para ello hay
que uti¡¡zar los instrumentos de
política económica, en especial los
que se relieren a la política fiscal
y colnercial. En el mismo sentido.
hay que lávorecer la produccitln
de los bienes y servicios
orgánicos. Los "premios tributa-
rios" y el fácil y oportuno acceso
a fuentes de inlbrmación de los
denominados mercados verdes
puedejugar un papel relevante.

5.5Uno de los problemas que atenta
contra la seguridad ambicntal de
los salvadoreños ) salvíldoreñt\.
se cncuenlra en los altos niveF'
de conlam inacion e\i\tenrc\
Algunas politicas para en fientarlo
soni

Saneamiento de ¡os afluentes que

desembocan en Cerrón Crande
(Acelhuate, Suquiapa, Suc io.
etc.).

5. RECUPERACION Y PRESER-
VACION DEL MED¡O AM-
BIENTE.

Que la Asamblea Legislativa
legisle scbre los derechos de la
m ujer.

Una efectiva descentralización en
el diseño y ejecución de la política
nacional de la mujer a nivel de las
mun ic ipalidades.

Un aspecto fundamental de una
estrateg¡a de desarrollo que se

pretende sustentable es la
seguridad ambiental, que
s ign ifica. entre otras cosas.
asegurar los equilibrios del eco-
sistema y aprovechar adecuada-
mente sus dinám¡cas. Esto de cara

a mejorar la calidad de vida no
sólo de las presentes sino también
de las futuras generaciones.

La seguridad ambienta¡ es esencial
para garantizar el crecimiento y la
estabilidad así como para el
fonalecimiento de las capacidades
productivas, en la medida que los
desequilibrios en los ecosistemas
son tarnbién parte de los
desequilibrios reales o estructura-
les que afectan la estabilidad y el
crecimiento de largo plazo. De
manera suc inta proponem os
algunas políticas que nos
permitirán avanzar en la seguridad
ambiental.

5.1Co n forma r un Programa de
Emergencia Nacional de cara al
abastecimiento y contaminación

Norm at iv as

tratam ¡ento
industriales.

para obligar al
de los desechos

Reforzam iento de las instituciones
y mecanismos que velan por el
control de calidad de los bienes v
serv tctoS

5.3 El desarrollo de un amplio progra- Retiro del mercado de la gasolina
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5.2lmpulso de una política de
preservación de los pocos
ecosistemas naturales que le
quedan alpals: lacualpasapor un
fortalecimiento de todas las
acciones concernientes al Sistema
Salvadoreño de Areas Protegidas.
Dentro de las principales áreas
podemos mencionar: las dos
grandes bahías ( Jiquilisco y Bana
de Santiago) y el Golfo de
Fonseca, los principales reductos
forestales o bosques naturales que
le quedan a El Salvador §ancu-
chiname, El Imposible, Monte-
cristo, etc.) la Cordillera del
Bálsamo.

Que los diferentes M inisterios
desarrollen politicas con enfoque
de género.



con plomo y control del refinado
del petróleo, en particular del
procesamiento del diesel, asi
como de motores de vehiculos
particulares y sobre todo de

autobuses, camiones y micro-
buses.

5.7A nivel institucional el principal

objetivo reside en fortalecer la
Secretaría Nacional del Medio
Ambiente- Ia cual debe tener

autonomia y capacidad de

decision. La SEMA debe encabe-

zar y dirigir todos los esfuerzos

ministeriales que se encuentran

vinculados a la temática ambiental
(Agricultura ¡ Ganaderia. Obras

Públicas. Economia, Hacienda,
Educación, Salud). En consecuen-

cia. una de Ias primeras medidas

debe ser retirar la SEMA de la
dependencia del Ministerio del
Inter¡or y luego crear !as

condiciones para que ésta se

transf-rme en un m in isterio
totalmente independiente.

En elseno de lasociedad civil, haY

que apoyar seriamente a aquellas

organizaciones o iniciativas que

trabajan por la preservación de

nuestro medio ambiente.

5.8lmpulso de una politica sobre
riesgos ambientales y redefinición
del Comité de Emergencia
Nac¡onal: programas de readecua-

ción o reubicación de las viv¡endas

en zonas identificadas como de

"alto riesgo': que las alcaldias y

ONG's, en conjunto con las
comunidades. fomenten la

organización de la población de

cara a la prevención y mitigación
de desastres.

S.9Trazar un ordenamiento en la
ocupación delsuelo ) actividades
urbanas. Esto implica:

Racionalización del crecimiento
urbano con base en parámetros

como: ubicación respecto a

manlos acuíferos, flujo vehicular,
desplazamiento a centros de

trabajo, dotación de áreas de

esparcimiento, ubicac¡ón respecto

a focos de contaminación, etc.

Regulación en la eliminación de

desechos líquidos, sólidos Y

gaseosos de las activ idades
industriales.

Apoyo a la ejecución de la leY de

Transporte Terrestre.

Plan de descongestionamiento ve-

hicular de laciudad de San Salva-

dor.

Rehabilitación del casco urbano o

centro de la ciudad de San Salva-

dor-

Acceso a serv ic ios Públicos
urbanos (agua, carreteras, red del

tendido eléctrico y telecomunica-
ciones, etc.).

Reg lamento sobre calidad Y

seguridad en la construcción de

edificaciones (cumplimiento o

ampliación de las no¡mativas
antisísmicas por ejemplo).

Fortalecimiento o creación de una

unidad de planeación urbana.

5.10 lmpulsar una politica sistemática
para caplar recursos financieros
internacionales que nos aYuden a

superar la problemática ecológ¡ca.

Contar con un centro de
información y seguimiento de las

fuentes de financiamiento más
importante en materia medio-
ambiental y crear una gestoría de

proyectos.

Ratificar o suscribir los tratados
internacionales en mate ria medio-
ambiental y consolidar los avances

en el marco de la alianza para el

Desarrollo Sostenible a nivel de

los gobiernos centroamericanos.

lmplementar una efectiva nego-

ciación de la deuda externa a

cambio de proyectos de defensa

del medio ambiente.

ó. ESTABILIDAD DEL ENTOR-
NO MACRO ECONOMICO.

6.1 Lograr la estabilidad a corto
plazo.

La estabilidad de las princiPales

variables macromonetarias (de

precios, tasa de cambio, tasa de

interés, cuentas externas y cuentas

fiscales. entre las más imPonan-
tes), es fundamental Para el

impulso de una estrategia de

desarrollo sustentable y Para la

transformación y fortalecimiento
de las estructuras productivas.

Una politica de control de la
inflación que no seaconractiYa de

la actividad económ ica. Es

conYeniente contar con niveles de

inflación que se aseme.ien a los

de la inflación de nuestros
principales socios comerciales.
Pero este control inflacionario no

puede hacerse a cambio de una

política restrictiva y de contrac-

ción severa de la demanda que
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5.6En el terreno de la educación, es

esencial introducir el estudio de la

problemática ecológica. a todos

los niveles. tanto a nivel del

s¡stema de educación formal como

no formal. Hay que dar un aPoYo

especial a todas aquellas organiza-

ciones ONG's que desarrollan
programas de educación ambien-

tal e instar al resto de ellas a

introducir la problemática ecoló8i-

ca dentro de sus actividades de

formación y educación

Para ello es necesario:

Sin caer en posturas monetaristas'

donde el control de estos

desequilibrios condiciona todo el

quehacer económico, es básico

contar con una estabilidad a coño
plazo. Para ello es imPortante
impulsar algunas politicas como:



tienda a frenar el impulso de Ia

acrividad económica. Creemos,
por ejemplo, que se pueden
restringir el crédito y el gasto sin
afectar en primera instancia los
sectores productivos y hacerlo
sobre las espaldas del crédito
improductivo o especulativo, o los
gastos no esenciales.

Dentro de la política de controlde
la inflación no se debe descartar
un control circunstanc ial de
precios de ciertos productos
básicos. Ante todo hay que tratar
de incidüde forma indirecta (con-
trol indirecto) en el nivel de estos
precios. Un mecanismo importan-
te de este control es la puesta en
marcha de una politica de manejo
de reservas estratégicas por parte
del gobierno, en especial en
productos alimenticios de primera
necesidad, cemento, a¡gunos
derivados del petréleo, algunas
tarifas de servicios pú blicos,
servicios de salud y educación,
entre los más relevantes.

Otro aspecto importante es el
retorno a la política de banda de
precios en algunos productos
agropecuarios.

En caso de resultar insuficientes
eslos mecanismos de intervención
en el mercado, podrán implemen-
tarse controles directos de precios,
tratando de evitar fuertes
distorsiones en el sistema de
precios relativos.

En lo que concierne a la politica
cambiaria, no es adecuado enca-
minarnos a una dolarización de
nuestra economía. Esto no sólo
por la pérdida total de control de
la politica monetaria (o elimina-
ción de la misma) sino porque no
están dadas las condiciones para
que dicho proceso sea posible y
adecuado para nuestra economía
(como una amplia y cierta
disponibilidad de divisas en el
mediano o largo plazo).

Mientras no se encuentre otro
mecanismo mejor y miis barato, la
política monetaria más adecuada
es la "flotación sucia", o tipo de
cambio flexible con intervención
de las autoridades monetarias
(cuyo rol e independencia deberá
ser incrementado). Pero dadas las

complejidades y dudas existentes
respecto a la politica cambiaria, es

urgente abrir un debate de amplios
sectores y expetos alrespecto. Un
debate que analice las distintas
posiciones y metodologías, los
posibles grados de sobre-
valoración del colón respecto al
dólar, y las posibles medidas a

tomarsobre eltema. En talsentido
debemos avanzar hac ia una
politica monetaria-cambiaria de
consenso, la cual debe ser
establecida en el menor tiempo
posible.

En cuanto al precio del dinero, es

decir, en cuanto a los tipos o tasas

de interés, también hay que buscar
situaciones de equilibrio. Desde
hace varios años (casi desde
principios de los 90), las tasas de
interés en nuestro país han
presentado niveles elevados, bajo
el mantenimiento de una política
de tasas de interés reales positivas.
A ello se ha sumado un porcentaje
también elevado de cobro por
comisiones bancarias. En
consecuencia, se ha producido un
desequilibrio en el sistema de
precios relativos a favor del precio
del dinero, que ha terminado por
afectar a las empresas e

inversiones, las cuales han yisto
incrementar sus costos financieros
de manera considerable.

El argumento de que la elevación
de las tasas de interés ha
contribuido a la elevación del
ahorro intemo en nuestro país, (via
depósitos bancarios y repatriación
de capitales), y que con ello se han
beneficiado y estimulado las
inversiones, no es tan cieno. Lo
cieno es que más que incrementar

el ahorro interno (que sigue siendo
m inimo comparado con el
externo) los elevados niveles de
las tasas de interés han contribuido
-y por eso se mantienen- a

incrementar los bo lsillos del
reducido grupo que controla el
sistema financiero del país.

Por ende, para establecer un
entorno macroeconómico estable
para la inversión. es esencial la

reducción de las tasas de interés
(en relación con la inflación por
supuesto), asi como de las
comisiones bancarias. En cuanto
a las primeras, se deben impulsar
medidas directas o indirectas (por
medio de la intervención del BCR
en el mercado financiero), que
permitan ir bajando Ios altos
niveles actuales de las tasas: en

cuanto a las segundas, también se

debe intervenir en forma directa
para reducir muchos cobros que
no es correcto ni adecuado incluir
en las com isiones bancarias.

La posible expansión del crédito
resultante de esta baja de intereses,
el aumento de la masa monetar¡a
que de ello se deriva. podrá
compensarse, entre otras medidas.
con una reorientación inmediata
delcrédito. En tal sent¡do deberán
aplicarse paralelamente medidas
restrictivas para el crédito de
consumo y para la inversión
especulativa o improductiva.

Por lo que atañe a las cuentas
externas. es urgente atacar al
creciente y yaalarmante détic¡t de
la balan:¿a comercial. La reciente
crisis económ¡ca en México nos
enseña que no se puede relegar la
importancia del control 1

equilibrio de la balanza comercial.
aún si existen sul'icientes
dispon ibilidades de divisas para
cubrir dicho déficit (como en el
caso de nuestra economia).

Una disminución coyuntural o
incluso paulatina de las fuentcs
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El Manifiesto Salvadoreño
Una propuesta de los Empresarios a la Nación

(Asociación Nqcional de la Empresa Privada, ANEP. 199ó)

En las postrimerías del siglo XX. los salvadoreños estamos viviendo una época que nos rlotirl.
más que nunca, al cambio: estamos siendo guiados por un ideal que surge de manera casi espontánea.
pero también como producto de una influencia de un mundo exterior que se translbrrla
vertiginosamente.

El advenimiento delapazy la progresiva consolidación de la democracia. constiluveu las lirerzas
que, casi sin percatarnos, nos están induciendo a buscar nuevos derroteros hacia una sociedad
próspera y más humana. Esto. nos compromete a superar lo que desde siempre hemos corrsiderado
como debilidades intrínsecas y que nos han mantenido en un subdesarrollo perrnanente.

La síntesis de estas dos realidades. nos plantean nuevos desalios v oportuniclades que los
salvadoreños tenemos que enfrentar a las puertas de un nuevo milenio 1'cs a partir de estc
convencimiento, que debemos realizar un examen profundo de las verdaderas fortale;¿as quc tcnentos
como nación, para ubicar a El Salvador en el lugar que le correspondc. en el nucr¡ esccna¡io
mundial.

Conscientes de ello, los empresarios presentamos EI ManiJiesto Satvatloreño. cot't cl proptisito dc
estimular el interés de todos los sectores. para trabajar juntos en la construcción c1e ut¡¿l llue-r'¿¡

sociedad; que tenga como ref'erente un progreso permanente para todos. en uu ulilrco clc paz social
y democracia real. para benellcio de las futuras generaciones.

Con este propósito en mente. esperamos que esta iniciativa contribuva a la discusr(rn dc los gra¡cles
temas sobre los cuales todos los salvadoreños debemos buscar un consensol danCo un nuevcl e jcrnplo
al mundo, que así como logramos la paz. también podemos ponernos de acuerclo para cncontrar la
senda de! progreso económico. social y cultural. en un ambienle dc democracia plena.

( tt¡tít ulo I

MIRANDO AL FUTURO CON
OPTI M ISMO

poseer un recurso que vale más que
el petró¡eo: el de contar con más de
cinco millones de salvadoreños. La
gente,rs el gran recurso económico
del siglo XXI el cap¡tal humano: y la
nuestra, es poseedora de un extra-
ordinario espíritu emprendedor, de
una gran vocación hac¡a el traba.jo. de
una voluntad inquebrantable.

Como muestras. baste citar el érito
de nuestros compatriotas en el
extranjero quienes, a pesar de las

condiciones r.ii[iciles. plodrrccn rrrls
de rnil rrillones de dólares anuales en

remesas larn¡liare\. Ta¡rrbidll constitu-
yen un e jernplo los cstudiantcs
salvadoreños qire una Y ofta vez se

destacan en el exterior. por su talento
v crealivid¡d

lil espiritLr enrprcndedor sc clcntuestm
en toclos los niveles. clcsde lus
Iteroicas r endedor¡r en lo\ I)crc¡lJ(r\.
rnicroctnprc.lrias (lr¡c con le\ón \
csfuerzo rnrtlrrrgan r \ircilr c\l¡er/(r\.
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l.l, Descubriendo nuestra riqueza

A ¡a puerta del nuevo rnilcnió. nos
hemos dado cuenta de un secreto que

deberiamos haber descubieno años
atrás: El Salvadores uno de los paiscs

nrás ricos de América Latina. tal vez
del mundo. fenemos Ia suerte de



de donde pueden, para ganarse la

vida; pasando por corporaciones que

han sido ejemplo a nivel latino-
americano y empresas que han

logrado mantenerse como las más

grandes de Centro América, con todo
y el conflicto a que hemos estado

expuestos.

El espiritu emprendedor está vivo y

pujante. El sueño de nuestra gente es

ser emprendedora. Los salvadoreños

preferimos depender de nuestro
esfuerzo, que de las supuestas

ventajas que ofrece el Estado
ensanchado.

1.2. La riqueza es expansibler

Durante las últimas tres décadas, los

países de éxito han sido aquellos

carentes de recursos naturales, con

territorios limitados y saturados de

gente: Ciudades-Estado como Hong

Kong y Singapur, con un espacio
mucho más reducido que el de El Sal-

vador, pero sin embargo, entre 1960

y 1990 lograron realizar eltan famoso
"milagro económico". Singapur era

un pantano Y cuenta con una área

geográfica ínfima, tanto que el

"Pulgarcito de América" puede

albergar aproximadamente 36 islas de

su tamaño, y tiene una densidad
poblacional dé 4,814 habitantes por

k ilórnetro cuadrado. aprox imada-
mente veinte veces más que El Sal-

vador. Con todo y ello, Singapur
resalta entre los grandes: ya en 1990

había logrado acumular reserva de

moneda extranjera equivalentes a casi

28 mil millones de dólaresl, y en 1995

alcanzó un PIB per cápita de casi 24

mil dólares. Hong Kong es otro
ejemplo extraordinario. El área
geográfica de Hong Kong es de

1.044.66 kilómeros cuadrados, la
vigésima pane de la de El Salvador.
y con una población de 6 millones de

habitantes, su densidad poblacional es

de aprox imadamente veinticuatro
veces la de El Salvador;y los recursos

naturales del pequeño islote son

¡nexistentes. No obstante, Hong Kong
ñgura con un PIB per cápita de casi

22 mil dólares y el total de sus

exportaciones para 1994 superaron

los 150 mil millones de dólares.

Pero para potenciar nuestra riqueza

tenemos que tomar conciencia de la

misma, dejar de lado cualquier
tentación de desarrollo exclusivista y

sectorial; superar el viejo paradigma

del desarrollo económico en función

de los recursos naturales, bajo la

noción de que la riqueza es estática y

que la tierra es la frontera económica

fija. Tenemos que escapar a ese

fatalismo nacional según el cual -a
pesar del espíritu emprendedor de los

salvadoreños- la naturaleza nos dotó

de recursos, encerrándonos en un

pequeño pedazo de territorio y

condenándonos a la mera subsistencia

o Ia emigración.

1.3. Soñando con la sociedad
próspera

La capac.idad de generar riquezas

depende, sin embargo, de la manera

que nos organicemos como sociedad,

para así aprovechar nuestra riqueza

humana. y decidir si vamos a ser

capaces de tomar las medidas
necesarias, en este último quinquenio

del siglo XX, para enfrentar los

desafíos del siglo XXl. Nosotros los

salvadoreños queremos atrevernos a

soñar con un El Salvador feliz. con

un pais de oportunidades para todos,

en el cual las necesidades básicas de

las grandes mayorias estén satisfe-

chas.

Queremos una sociedad próspera, en

la que el esfuerzo tenga su premio, y

donde el éxito dependa de la obra de

cada uno. Queremos una sociedad en

que se eliminen los obstáculos
externos. para que dependa única-
mente de cada quien sacar el máximo
provecho a todo su potencial fisico,
inteleclual. síquico y espiritual.
Tenemos todo para lograrlo. si

tomamos en serio nuestro papel

histórico y nos ponemos a trabajar
juntos por este objetiYo.

Luego la importanciade soñar con los

pies en la tierra, conscientes de los

límites y de la importancia de
disponerde los medios con los cuales

alcanzar los sue.ños. Después de todo.

antes que soñadores, los salvadoreños

somos hacedores. Estaes nuestra gran

fortaleza, pues Para hacer. haY

primero que imaginar, y para

imaginar bien. hay que saber hacer.

1.4 El gran desafío

Es por todo lo dicho, que el gran

desatio de El Salvador es una suma

de varios retcs. Tenemos que crecer

económicamente. elemento funda-

mental para generar empleo, pero con

base en el ahorro intemo y respetando

los imperativos de la sustentabilidad

ambiental, ocupándonos a la vez de

las necesidades sociales de nuestro

pueblo, con responsabilidad ñscal

compartida. Y todo esto dentro de un

marco politico democrático integral aue
abarque lo político. lo social, lo
económico y lo cultural- enfrentando

estos retos s¡multáneamente. y en una

economia mundial muy competitiva.

donde ganarse la vida como nación

resulta cada vez más dificil.

Sibien es cierto que loanteriores una

tarea monu men tal. no olvidemos
también que somos un Pais
potencialmente muy rico, lleno de

salvadoreños. como un destino
nacional que puede ser forjado. Una

vez más. todo depende de nuestras

voluntades, y de la conciencia que

este es un proyecto que exige
constancia y plazos realistas. No hay

desarrollo económ ico instantáneo. La

opción revolucionaria intentó hacerlo,

y no resultó. Pero tampoco hay

desarrollo por inercia, como pensaban

antes los inmovilistas. El desarrollo

siempre es una tarea evolut¡va.
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Capítulo 2

PRIMER RETO:

CRECIMIENTO CON BASE EN
EL AHORRO INTERNO, CUM-
PLIENDO CON EL IMPERATI-
VO DE LA SUSTENTABI LIDAD.

2.1. La disminución de los recursos
€xternos

Tampoco podemos confiar primaria-
mente en flujos de capital privado
exteEno, y menos en las inversiones
de ponafol:o. como lo demuestra el
reciente caso mex icano. México
descubrió su tasa de ahorro interno.
la que en 1994 promedió apenas l5%
del PlB. y'financió su crec¡miento y
déficit comerciales con el flujo de
inversiones extran jeras de ponafol ¡o.

el llamado capital golondrina; muy
sensible a los cambios en las tasas

de interés, sumamente nervioso y de
una gran movilidad. Los sucesos
políticos del 94, en ese pais, causaron
la fuga de esos fbndos. provocando
el agotamiento de sus reservas
internacionales ¡ el desplorne del
peso. lo que obligó a un paquete de
rescate ñnanciero de la comunidad
internacional, por la extraordinaria

cifra de 50 mil millones de dólares

Después de la crisis financiera
mexicana. con sus consecuencias en

los mercados financieros y en las
perspectivas de ampliación del TLC.
el nuevo indicador que obsesiona a

los organismos multilaterales 1 a los
invers¡onistas institucionales. es
precisamente la tasa de ahorro interno
de países como Ios nuestros. En
contraste con los tigres asiáticos.
donde sus tasas de ahorro interno
promedian 35 a 40 oA del PlB, en
América Latina, el promedio de esta

tasa fue del l9%oen I994,mismaque
se observó en 1980. No se puede pre-
tender que atrayendo ahorros
externos, mercado que cada día es

más competitivo. se sustituyan
nuestros ahorros internos.

Uno de los puntos más débiles de la
economía sa¡vadoreña se encuentta en

una tasa de ahorro doméstica
sumamente baja, siendo inferior al
l0%4. Esta es baja cuando la
comparamos con las de América
Latina (197o) y con la dc México
( | 5%). A largo plazo, no es sostenible

mantener los déficit comerciales que

hemos venido registrando y
financiando con las remesas de
nuestros hermanos en el exterior

2.2.;Qué hacer pa ra aumentar
nuestra tasa de ahorro interno?

La inflación es el gran enemigo del
ahorro interno. Por ello es que la

estabilidad rnacroeconómica. produc-

to de la disciplina fiscal. tiene la

ventaja de fbmentarel ahorro público.
contribul endo a su vez a la estabilidad
de preiir.r y a incentivar el ahorro
privadtr. De ahi la capital imponancia
que la autor¡dad monetaria sea

apolítica e independiente y goce de

estabilidad. Es tamb¡én importante
que el enlorno rnacroeconómico in-
cenlive razonablemente la inversión
y no e¡ consumo, y no debemos
olvidar que fbmentar Ia seguridad
juridica es un ele¡¡ento capital para

incentivar el ahorro intefno. Otro
componente clave c on s iste en
aumentar la productividad de la fuerza
laboral. permitiendo aurnenlo en los
salarios reales e incrementos en las

utilidades dc los ernpleadolcs:
contribuyendoasíal ahorro individual
de las fa¡nilias asalariadas 1 al ahorro
de Ias empresas.

En sociedades conlo las nuestras. ta¡
vez la rnairera instilucion¡l lnls
inmediata para fbt¡)enta[ el ¿rhorro
intemo pase por Ia privatización tie
los fondos de pensión. con sistcnr¡
obligatorio y con cuentas de
capitalización individual. La
necesidad se ve ¡r¡ás cr,idcnte
pensando en el ¡lto llircl rlr
endeudamienlo de la clasc rrredia ¡ el
escaso ingreso discrecion¡l tle l¡ cllse
trabaiadora.
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Lossalvadoreños debemos reconocer
los cambios del entomo. Sin Guerra
Fría, los niveles de ayuda externa se

minimizarán. como ha sido evidente
en los montos recientes de la ayuda
bilateral noneamericana para El Sal-
vador. Y los paises ricos, más que
nunca, están preocupados con su
propio futúro, embebidos en sus
transiciones de economias basadas en
manufacturas. a economías del
conocim iento, transiciones que
pueden resultar mucho más costosas
y dolorosas. que la transición de la
agricultura a la manufactura. Elestado
de ánimo de estos países es mucho
menos generoso que en años
anteriores, y la agenda None-Sur ha
dejado de ser parte importante del
discurso mundial, aunque el agudo
contraste no ha s¡do resuelto.

El caso de Chile nos ofiece csperanza:
Las Administradoras de l'o¡tdos dc
Pensiones nrane-jal montos cerctrros
a los 26 ¡¡il¡rillones de dólales. I la

tasa de ahorro dor¡estica ronda el
26lo del PlB. En Iaactualidad. si hay
un pais en Arnérica Latina r¡ue toza
de soberanrr lina¡rcierir". cs éstL-
donde se dan el lu.io de ponerle
condiciones a Ias invelsiones de
ponafolio y de s r selectivos con la
inversión d¡r'icr.r provenienle dcl c\-
terior. Su tasa de ahorro interno no
sólo satisface las necesidades dc
¡nversión do¡neslica. sino que adclrras

le está perrn itiendo a Chile convertirse
eñ un exportador de capital.

En cuanto a su privatización. clebenros

estar conscicntc\ tle l0s porihles
conflictos de interés. tan propios cn
sociedrJc\ pcqt¡cñil' crrlro ¡il\
nueslras. retorrocicndo qu( n() e\
ruficrer)te un rcrr.:u.r.ie Irodctno.
donde eraltan ¡¡s \ ill(¡dcs dcl
rrrercado ¡' la transparencia cl las
ran sac c ion cs públicas. s ino qrrc'

¡at¡bién cste discurso clcbe cst¡r
conrpariado con un¡ práctica c

instrutnentos consecuentcs coI el
misnro: garánlizandonos lcr er clt¡c

erparrtiarr ll lr¿r:,c froliutru'rir r



establezcan mecanismos creíbles de

vigilancia, aprendiendo de las buenas

y las malas experiencias a niYel
mundial.

Para apalancar al máximo el efecto

del crec¡miento en el ahorro intemo,
se debe consegu ir un ma¡ or
desarrollo del mercado de capitales y
una mayor eficiencia y competividad
en el mercado financiero. Asi, la
mayor disponibilidad de recursos se

traducirá en costos más bajos para el

in v e rs ion ista y en mayores
rendimientos para los ahorrantes.

Lo que los salvadoreños deseamos
para nuestro pais. es entrar en un

circulo virtuoso: El ahorro interno
fomenta la inversión Privada,
generando crecimiento y emPleo, lo
queasu vez llevaauna segunda ronda

de más ahorro, mas inversión. más

crecimiento, más empleo... mejores

niveles de vida. para nuestras grandes

mayorías.

2.3. La emergencia silenciosa: el

im perativo del desarrollo sustenta-
ble

La realidad que aspiramospara ElSal-
vador puede ser detenida en seco, sl

no tomamos en cuenta el imperativo
del desarrollo sustentable. Acostum-
brados a convivir con la violencia y

otros problemas evidentes, los
salvadoreños hemos dejado pasar

inadvertida una crec¡ente emergencia

silenciosa.

Las cosas tienen cierta dignidad que

nos obliga a respetarlas. La interven-

ción del hombre en la naturaleza deja

inevitablemente una huella y cuando

interviene sin cuidado, esa huella es

negativa, misma que, en sentido
amplio. llamamos contaminación. El

deterioro ecológico es severo, y como

tal es uno de los retos más grandes y

graves que tenemos. Por citar algunos

ejernplos, el consumo energético de

leñ a sobrepasa la producción
sostenible': aproximadarnente el 909 o

del agua superficial se encuentra

altamente contaminadau; no se recoge

el 50o/o de los residuos sólidos
generados dentro de las ciudades 

-;

75olo de los suelos del país tienen un

grave riesgo de erosión3. El impacto
de la degradación ambiental se

evidencia en la salud de los
salvadoreños: las enfermedades más

frecuentes son las respiratorias y

gastrointestinal€s, mismas que tienen

un fuerte vínculo con Ia calidad
ambiental'q.

El tema ecológico debe Ilevarse a

nivel estratégico y convertirse en

prioridad. Si continuamos ignorando
sus señales de alarma, la ecología
impondrá un dique al desanollo. En

la regulación ecológica, se deben

reconocer las nuevas tendencias que

miran más a incentiYar y dejan las

sanciones como recurso de última
instancia. reservándose únicamente a

casos gravisimos.

Como sociedad, tenemos que

comprender que están en juego las

presenles y futuras generaciones. La
verdadera responsabilidad está en sa-

ber equilibrar ambas demandas. No
podemos olv¡dar las necesidades de

las actuales generaciones en aras de

proteger a las futuras, como proPonen

los mora li stas ecológicos; pero
tampoco podemos arrasar con la
naturaleza para satisfacer a ¡a presente

generación. compromet¡endo grave-

mente a las que la sucedan, como

resulta de seguir actuando como en

el pasado. Tenemos que resolver el

imperativo ético y Práctico de
equilibrar las demandas de la actual
generación, comprometiendo, lo
menos posible, los recursos; para la

salisfacción de las necesidades de las

futuras generaciones, logrando un

verdadero desarrollo sustentable 0.

Paradójicamente, por años la moda

intelectual nos anunció que las
economias capitalistas, dominadas
por el afán de lucro, serian las más

destructorasdel medioambiente. Pero

es precisamente en los Países
capitalistas más avanzados, donde se

ha desarrollado la tecn olog ía

protectora del m ismol mientras
antiguas naciones socialistas, como

A lemania Oriental. donde la
planificación sustituyó a la iniciativa
individual. son verdaderas hecatom-

bes ecológicas.

Capítulo 3

SECUNDO RETO:

EL GASTO SOCIAL CON
RESPONSABILIDAD FISCAL

3.1. La crisis de las tijeras

En cuanto a la calidad de vida. la

década de los ochenta fue nuestra

década perdida, cuando la economía

no sólo decreció de manera dramática.

sino que también el déficit social se

siguió acumulando. La poblac ión

continuó creciendo y se concentró en

San Salvador. aumenlando las

demandas populares para los servicios

sociales: salud. nutrición, educación,

seguridad y vivienda. Si se quiere,

mientras los medios para resolver las

necesidades de los salvadoreños
disminuian. sus necesidades
aumentaban. asemejándose a unas

tüeras abiertas.

Este déficil social debemos enfrentar-

lo, es un ineludible compromiso ético.

Pero lo tendremos que hacer sin los

niveles de ayuda de años anteriores y

con responsabilidad fiscal. Las

aventuras populistas que hemos

observado en América Latina, nos

enseñan que la fiesta es efimera, y la
"goma" prolongada. Más aún,

necesitados como estamos de

aumentar el ahorro interno, la

disciplina y la responsabilidad fiscal

de todos es fundamentaly el Pago de

los ¡mpuestos debe constituirse en un

compromiso no solamente legal, sino
ético y moral.

3.2. ¿De dónde salen los recursos?

Es por esto la urgencia de redefinir el

papel del Gobierno: racionalizarlo
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sociedad compleja y en proceso de

modernización, como la nuestra. Si

hay una lección definitiva en el
presente siglo, es que la expresión
política de la sociedad modema es la

democracia. y de ahi la importancia
de una clase política, en Ia que la gente

pueda confiar.

Además, la opción autoritaria ya tuvo
durante largo tiempo su oportunidad
en El Salvador, y falló. La mayoría

de los países c e n troam eri c a n os

experimentaron, en las décadas de los

años 50. 60 y 70, tasas de crecimiento
verdaderamente ejemplares, pero la
incapacidad de cerrar la brecha
política y social, obligó a abortar el
proceso y a retroceder en la década

de los 80. Es esta una realidad que

siempre debemos tener presente y
debe orientar nuestro comportam iento

futuro.

4.2. El puente a la intelectualidad

En nuestra historia centroamericana,

uno de los pocos momentos en que

todos los salvadoreños hem os

coincidido en un mismo ideal, fue
durante los años de la Independencia,

cuando ex igimos libertad política,
libertad de comercio y libertad de

expresión. Hoy le ofrecemos a la
intelectualidad salvadoreña, que

volvamos a coincidir en la imponan-
cia vital de Ia democracia, pidiéndole
que trabaje en \na teoríq de la
lrunsición a la democrclcia. con el fin
que nos ilumine para tenerle pacien-

cia. Por años. la intelectualidad
centroamericana se dejó seducir por

la utopía socialista y conÚibuyó a la

estructuración de la teoria de la
trqnsic ión al socialismo, donde
justificó sus deficiencias, sus
promesas incumplidas, y hasta las

atroc idades de las dictaduras,
demandándole paciencia, alegando
que la construcción del mismo
tomaria generaciones .

Asi como para nuestros intelectuales
el siglo XX fue cuando teorizaron
sobre la transición al socialismo, hoy

les pedimos que en el siglo XXI
teoricen sobre la transición a la
democracia, la que pasa por una
economia de mercado.

Capítulo 5

EL DESAFIO:
LA CLOBALIZACION

5.1. ¿Dónde está la Iniciativa de la
Cuenca del Caribe?

Como manifestamos anteriormente.

en la economía mundial de hoy,
ganarse la vida como nación resulta

cada vez más difícil. Sobre todo,
cuando se toman en cuenta las
transiciones por las que atraviesan las

economías avanzadas, especialmente
la de Estados Unidos. La Iniciativa
de la Cuenca del Caribe obedeció a

un momento geopolíticos, durante la

última década de Ia Guena Fría, pero

en los años 90. sin incentivos
políticos, la misma ha perdido
importancia en la agenda norte-
americana. Hemos llegado a 1996, y

todavia no tenemos la tan deseada

paridad entre los beneficios del
Tratado de Libre Comercio y los de

Ia lnic¡ativa, lo que nos ubica en una

situación desventajosa. especialmente

en indusrrias como la maquila. misma

que ha cobrado una vital imponancia
en la economia salvadoreña. Pero a

pesar de lo dicho. no debemos perder

la perspectiva de la ventaja que nos

representa una integración al gran

mercado del Norte. Si bien es cieno
que entrar al TLC implica obligacio-
nes y riesgos, los peligros de

permanecer al margen son mayores.

El TLC representa una economia re-

gional de más de siete trillones de

dólares, comparado con menos de un

trillón para el resto de América. Pero

más allá de lo atractivo de ese

mercado, lo fundamental es que el

TLC es un marco juridico comercial
permanente, no una mera concesión
que depende del ánimo de los socios
que la otorgan.

En lo que sí hay que ser realista es en

los plazos, los que dependerán en gran

medida del grado de éxito y rapidez
con que Estados Unidos logre hacer
sus ajustes. Por ello. más que nunca
tenemos que tener una estrategia de

integración centroamericana, pero no
para permanecer m irando hacia
adentro. sino para prepararnos para

negociar una inserción en bloque en

Ia nueva econom¡a. dentro de
acuerdos subregionales.

5.2. La nueva disciplina comercial

En estas nueyas circunstancias del

mundo, sin Guerra Fria, donde la

prioridades de los Estados Unidos son

sus intereses comerciales y los
famosos mercados emergentes, como
Brasrly la India. ¡a no podemos pre-

tender que tengan ellos iniciativa:
seremos nosotros los que tendremos
que buscar la ¡ntegración ) trabajar
por ella. Esto exige. en primer lugar.

preparar las credenciales para el

momento de la negoc iac ión,
demostrando que somos una sociedad
que ha logrado ordenar su economia
y modernizar su Estado.

También demanda el diseño de una

nueva diplomacia. alejada de todo

criterio prebendario. Debe enmarcar-

se en función de los intereses
económicos de la nación buscando

activamente las inversionesextranje-
ras y formando un equipo de

negociación de primer orden. La

nueva d ip Iomac ia debe además
reconocer el vital papel que el casi

millón de salvadoreños en el
extranjero pueden jugar, actuando
como una verdadera punta de lanza

de El Salvador en la gran economia

de Estados Unidos. El servicio exte-

rior debe verlos como sus principales
clientes y brindarles una atención
permanente.
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5.3. El tema laboral

Una vez más, con la globalización
siempre habrá alguien dispuesto a

ofrecer sus servicios por menos, o

productos de mejor calidad, por



menor precio. La mano de obra barata

ya no es sinónimo de competitividad.
En los paises de Europa Oriental, con
vieja tradición industrial y ahora
incorporados a la economía mundial,
los salarios en m an u factu ra
representan menos de un décimo en

los salarios en Alemania ¡ son
inferiores a los de Malasia. El nuevo
fenómeno de la economia mundiales,
mano de obra económica. con altos
niveles de productiyidad.

Esta es una realidad que debe iluminar
las discusiones sobre las Ieyes
laborales. recordando que los
mercados de trabajo inflexibles, son
los peores enem igos de los
desempleados.

Los salvadoreños debemos reconocer
que la estabilidad del país en el orden
político, económ ¡co y social, depende
de Ia alianza permanenle entre los
empleados y empleadores y que este

nuevo entomo. de compelcncia globa-
lizada, nos exige buscar maneras
creativas. para que ambos puedan re-
solver sus diferencias de forma
Pacífica ¡, comPrendiendo su papel
complementario.

ESPE.'OS PARALELOS

Ya Hugo Lindo, en su célebre cuento
d,e 1974. Espejos Paralelostt, nos
planteó dos escenarios para el futuro
salvadoreño: uno optim¡sta y otro
pesim ista.

El optimisn decía:

Las celebraciones públicas que se

realizaron en todo el país, fueron
dignas del triunfo, pero no he de

describirlas. ya que hasta el más
modesto de los estudiantes las ha visto
y oído.

En 2021, el Premio Nobel de Quimica
lo compartían Karl Günderkvist, de

Suecia, y Ricardo Alvarenga, de

Ahuachapán. Sus estudios sobre la

eslructura quimica de algunos tejidos
y sustancias cerebrales, llevados a

cabo independientemente en Estocol-
mo y Apaneca, tendían el puente
deflnitivo entre la ciencia experimen-
tal y los procesos psíquicos mas
variados, desde la telepatia hasta la
materialización de objetos.

En 2022. la Doctora Elisa Cuzmán de
Ramírez, de Chalatenango. recibía
nuevamente el galardón universal de
Filosofía y Medicina, en tanto el
premio de Química era discernido al
Dr. Teodosio Morán, de Berlín.
Usulután. y el de Física volvía a caer
en La Paz. en el Doctor Eleazar
Rosales Aycinena. por su descubri-
miento de los vectores paralempora-
les.

A medida que estos triunfos se

tornaban más frecuentes, decaía el
esplendor de las celebraciones. ya
hacia el año 2032- los diarios
salvadoreños se limitaban a publicar
gacetillas escuetas, señalando los
nombres de los ganadores, todos de
El Salvador. naturalmente.

¿ Natu ra lm€nte...?

Para nosotros. sí. Ya nos habiamos
habituado, pero a los pueblos sajones.
y muy er,recialmente a los nórd¡cos.
que durante tanto tiempo habian
tenido el cuasi monopolio del
galardón, no acababa de entrarles en

la cabeza n uestra indiscutible
superioridad científi ca.

Lo científico no vino solo. Con cllo
también vino e I florecim iento técn ico.
industrial y económico.

Fuentes de energia, sobraban. Sólo El
Salvador se habia independizado de

la corriente eléctrica. la fuerza
atómica. usada por lnglaterra. Estados

Un idos, Alemania, Francia, tenía
grandes limitaciones: su producción
era muy onerosa, y dependía de los

)acimienlos de uranio ¡ olros
elementos fisionables, de extracción
cada vez más dil'ícil. En cambio.
nosotros d ispon iamos de fuentes
ilimitadas: por una pane, la energia
solar. que captábamos y alrnacenába-
mos gracias al espejo nretaparaból ico
de Femández-Chacón: por orra parre.

la fuerza molecular que extraiamos a

un costo mínimo de los basaltos de
nuestros volcanes arrojaron en aquella
época en que todalra eramos
incapaces de controlar sus devastado-
ras erupciones. Las fábricas pequeñas.

como la de aviones instalada en
Acaiutla. llamada sólo a proveer las

necesidades de A rn enca Lalina
funcionaba de manera sumimentc
económica con la enersía de l¡s
mareas.

Algo desazonaba a los sabios ¡, a los
industriales de todo el mundo. Se

hallaban frente al vacío. Abocados a

un abismo. Este era el abismo o vacío
existente entre los traba.ios de
especulación teórig¿ qu. recibían el
Premio Nobel.. los de expansión dc
la productivirlad. No se atrevían ¿r

poner en duda la .justicia de los
premios: por ningún lado aparecían
trabajos lan imporlantes conlo los ql¡e
iban siendo distinguidos. pero. aún
disponiendo los otros pueblos de ran

valiosas infor¡naciones, eran incapa-
ces de darles una aplicación efectiva
1an espectacular como las que les daba
El Salvadoi.

El I'ctintistu tlc¡ír:

En 2020 los diarios salvadoreños
dieron cuenta de u11 lenónreno
desazorrante: ':ran nunrcro r.lc perso-
nas en la ciudad de Aleglia estaban
en la más abyecta pobreza. Los
¡nvestigadores no encon I rabi¡n
explicación algunu a lo rt¡ecdido. Ni

88 . REVISÍA efitorno Edtcón Espc¡al

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE EL SALVADOR

Capitulo 6

6.1. Los escenarios del futuro.

El Premio Nobel de Fisiologia y
Medicina cayó por primera vez en EI

Salvador en el año 2020. Fue

adj ud icado al doctor Jerónimo
Zelaya, d,e La Paz, por el hallazgo de

la vacuna anlicancerosa en los
laboratorios l-u is F-dmundo Vás-
quez". de la ciudad de Zacatecoluca.
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siquiera la concentración de recursos
ordenada por las organizaciones de

ayuda internacional detenía el
deterioro.

En202l,más del72 por ciento de las
personas que vivian en Santa Ana
estaban abajo de los n¡veles mín¡mos
del Indice de Desanollo Humano, con
lo que vivían vida infrahumana. En
2023, el 84 por ciento de los
habitantes de Chalatenango... en

2033, el96 por ciento de los de todo
el territorio salvadoreño.

Era como una regresión a la edad de

piedra. Pesadillas casi humanas. casi

diabólicas, discurrian por los campos
y las ciudades del país, en donde las

personas que vivían como Dios
manda, eran ya únicamente la
excepción.

Los conflictos y la violencia eran la
norma. EI Salvador habia perdido,
quizá para siempre. la prosperidad y

la felicidad.

Capítulo 7

EPTLO(;o

7,1 La decisión es nuestra

Las realidades de fines del siglo XX
nos han dado la increíble posibilidad
de alcanzar, de un solo salto, al Primer

Mundo y llegar al desarollo de la Era

de la Información. En una industria.
cuando hay cambios traumáticos -por
ejemplo en los relojes de cuarzo de

los japoneses. que sustituyeron a los

relojes de precisión mecánica suizos-
elefecto es de tabla r"s". Lo, gigant",
de antaño están, en el meior de los

casos. en igual posición que los
nuevos entrantes. Lo mismo sucede a

nivel de paises con los ciclos
históricos. Es como si la historia diera
a El Salvador una segunda oportun¡-
dad. para empareiarse con los paises

desarrollados.

Paradóiicamente. el ca¡nbio es

vertiginoso. qr" ri no aproue.huro,
esta oponunidad. quizá nunca más

tendremos la aspiración razonable de

alcanzar al Prirner Mundo. Las

oportunidades del siglo XXI son

fabulosas, pero sus desafios son tales.

que quienes no estén a la altura no

serán perdonados y los abandonari

irremediablemente el tren de la
historia y el progreso. Y para los

salvadoreños. estar a la altura
significa: lograr un anrplio consenso.

sobre cómo enfrentar los TRES

GRANDES RETOS y superar el

DESAFiO, que tenemos planteado.
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barbería, se vio en el espejo de
enfrente la imagen del siglo XXIV;
en el espejo de atrás, la imagen del
s¡g¡o XX, y luego la imagen del siglo
XXIV, la imagen de la imagen del
siglo XX, en una sucesión infinita,
clara y aterradora, y era evidente que

la diferencia entre una y otra estaba

en una decisión tomada en el último
quinquenio del siglo XX. Porque es

evidente, o casi evidente, que lo que

ocurría en El Salvador del siglo XXIV
estaba relacionado con las politicas
adoptadas a fines del siglo XX.

En espejos paralelos. como los de una
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Crecimiento Estér ¡I

o Desarrollo
Bases para la Construcción de un Nuevo Proyecto

Económico en El Salvador

(Funclación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. Febrero 1996)

Bases para la CoÍstrucción de un
Nuevo Proyecto Económico en El

Sálvádor

Conceptos lmportant€s

l. Desarrollo multidimens¡onal y
politica mesoeconómica.

2. Crecimiento, Acumulación y
Desarrollo.

i. Lo nlultidirnensional: acumula-
c ión sostenida y equilibrada,
participativa, económicamente
suslentable. cualrtativo, territoria-
lizado. vital.

4. Politicas Mesoeconómicas

..BAJAR' LO MACROECONOMI-
CO: Asociar los desequ ilibrios

(funcionales, fiscal, de precios y
externo) a desequilibrios estructu-
rales: de la riqueza y el poder: los

ecosistémicos, desequilibrios inter e

intra sectoriales y espacial/territo-
riales.

EJEMPLOS

a. La evasión (asociado al financia-
miento del gasto público) es un
pioblema de naturaleza politico
económica, agravado por un
Estado débil y corrupto.

El déficit en la balanza comercial
no se puede afrontar solamente
con medidas de política cambiaria
y/o arancelaria. Hay que afrontar
el problema de los patrones de
consumo importado, la dependen-
cia de los energéticos fósiles y la
declinante capacidad de genera-
ción hidroeléctrica y la tercer¡za-
ción de la economia que tiende a
demandar más bienes importados.

Los problemas inflacionarios no

son solamente problemas moneta-

rios a controlarcon medidas de su

misma naturaleza (Restr¡cciones

crediticias, alzas o bajas del tipo
de inteÉs. disminución de la oferta
monetaria) o con medidas comer-
ciales, como es mantener baios los

precios con tipos de cambio
sobrevalorados. H abr ía que

incrementar las capacidades
productivas de nuestra economía.

*SUBIR" LO MICROECONOMICO

a lndustrialización flexible a escalas

adecuadas.

b. Desarrollo agropecuario a nivelde
granjas medianas.

c. Reducir las grandes inversiones en

obras, equipamientos y servicios
públicos.

d. Fomentar el comercio y bancos

de mediano tamaño.

lntegrar esfuerzos de nuevos
sujetos económ icos: Cooperativas,

comunidades, repatriados, ONG,
micro y medianos empresarios.

OBJETIVOS DE LAS
POLITICAS

Por el lado de la demanda: Incremento
de lademanda interindustrial. Reducir
demanda de bienes intermedios y fi-
nales importados. Mejorar acceso a

mercados externos. Aumento de la

demanda de productos centro-
americanos.

c.

e

b
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Por el lado de Ia ofena: Actividades
que fuercen vinculos intra e inter
sectoriales y regional. aparición de
nuevas industrias, industrias d'e
reciclaje o recuperación de desechos
urbanos e industriales. Desarrollo de
nuevos Agentes Productivos: Sector
Social de Producción Popular.

POLITf CAS QUE PERMITEN
CRECIMIENTO CON
ACUMULACION Y

DESARROLLO

Fomento de la inversión, ahorro
interno y Iibre competencia. Politica
Financ iera-cred iricia; Papeldel BMl.
Fondos de empresas estatales y
paraestatales al BMI. Colocar los
fondos BMI en sistemas financieros
alternativor,.

Fomento de pequeña y mediana
empresa: Modern izacion de produc-
to§, tecnología, gestión administrat¡va
y comerc ializac ión. Crecimiento
selectivo de empresas ) ramas.
Especialización llexible. Parricipa-
ción de cadenas productivas. Siste¡na

de incentivos. Proveer servicios
técnicos, capacitación, acceso a
parques industriales y servicios
comunes. Mejora del crédito de
fomento. Mejorar condiciones y
remuneraciones al trabajo en el sec-
tor.

lnversión pública rural: Riego
Agroindustria. Forestería. Desanollo
cooperativo. Servicios públicos.
Apoyo Técnico.

Ahorro Inlerno: Sabiendo que 2 3 del
Valor Agregado de la economia es

apropiada por las empresas, significa
que no es necesario aplicar controles
generales a la demanda. Solamenre
sobre el excedente empresarial.

Impuestos a las Utilidades. De todas
formas hoy día solamente 2070 de las

utilidades brutas se destina a la
Inversión.

Regulación de la lnversión: Licencias
industriales. Reestructuración de

empresas Dividir y autorizar nuevas

empresas. Reserva de actividades de

importancia nacional. Controles sobre

empresas públicas. Controles selecri-
vos de precios. Regular inversión
extranjera.

Sectoriales lndustrial: Orrentarla pot

ramas de la actividad economica
Aspectos comerciales. planifi cacion.
fomento de la conrpetencir. Regula-
ción de la inrersrólr crlran-ierl.
Pequeñas empr€sas indr¡stliaIes.
Desarrollo tecnológico. Cest iórr tle
empresas públicas. Localización in-
dustrial. Desarrollo de recursos
humanos y mercado de trabaio.
Mercado regional y refb rm a

institucional

ESTABILIDAD MACROECONO-
MICA 'i

. Tasas de lnterés.

. Coste ¡ntermediación bancaria.

. Déficit fiscal.

. Regular denanda de consumo.

. Mejorar Distribución de la renta.

. Ajustar Gasto Público.

. Comercio Externo.

. Asuntos Monetarios.

. Rentas y Salarios.
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CRECIMIENTO ESTERIL O DESARROLLO

PARADIGMA DE
DESARROLLO

Ecléctico. Se han definido como neoestructuralistas. Participa de los planteamientos
que en otras partes ensaya la nueva izquierda latinoamericana, dcl partido de los

Trabaiadores de Brasil hasta cl EZLN, rccién constituido (Septiembre 1987) cn

movimiento socialabierto en México. Sus propuestas estii¡ remit¡das ¡ns¡stentemente

al análisis y diseño de la ingenicrla socio-económic4 cargada en las propueslas de

Politica, en las Mcdidas de política, más que el modelo integral que rcsuelvc
problemas en cl plano de las pácticas concretas de los suietos políticos, posiblcmente

para mantener ciena asepsia política en el planteañiento.

ESTRATECI.\
CLOBAL

RELACIONES CON EL
EXTERIOR

ROL DEL ESTADO Regulador ¡ctivo. lnterventor selectivo de cienas fases y aspectos del proceso de

desarrollo. Fiel a su postura ecléctica sugiere que el Estado se ma¡tcnga como

inversionista directo en la industriay los servicios estratégicos, pero no insiste en la

necesidad de que los recursos públicos apoyen d¡rectamente y masivamcnte la

acumulación de capital.

AMBIENTE. MUJER Y
MUNICIPIO

SISTEMA DE
PLANEACION

TIPO DE PLANIFICACION La propuests ro es explíc¡ta respecto de ún Sistema Nacioorl de Planerc¡ón.

Alcanza a percibirse una propuesta de plar maestro con polit¡cas y medidas. pero no

se propone.

ESTRATEGIAS
SECTORIALES

lntegr¡|. Las politicas, medidas y objetivos en este sentido son exhaustivas. En

consecuenciacon su ¡dea de acumulación cn actividades product¡vas' proponcn que

nuevos sujetos económicos participen dc la actividad sectorial. La industria ligada a

la agricultura: las actividades encadenadas, la especialización flexiblede laspequeña§

empresas.

SECT]RIDAD
ALIMENTARIA

No h propone explfcitamente. Sin embügo le preocupaque cl modelo de desarro¡lo

se refleie en incremento de los salar¡os reales. en el empleo y la producción

agropecuaria. la estabilidad de la ofena agricola. especialmente alimentos y el

incremento de la productiv¡dad de las pequeñ&s y medianas explotaciones agricolas.

AJTJSTE ESTRUCTURAL Conscientes que los grandes problemas vienen de las tensiones Por la distribución
inequitativa del costo del aiuste. Propone medidas redistr¡butivas del lngreso-

PRoBLEMAS SOCIALES No los tr¡t¡ direct¡me[te. Hay alusiones a corrupción de i'uncionarios y a la
impunidad.
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lntegr¡|. Promueve participación de sectores med¡os y populares en la gestión y

benefic¡os del desarrollo. Conscientcs de las Iimitaciones heredadas del pasado.

Insiste en que la acumulación debe prec€dcr al desarrollo. Que la acumulación es

siempre material y en nuestros ticmpos, eldesarrollo pasa por resolver con crcatividad

los rctos de la sustentabilidad y elsalto tecnoló8ico y laconqu¡stade nuevos mcrcados.

La fragilidad se acentúa cuando no se toman estos criterios de desarrollo.

Rel¡ciones con el erterior son referenci¡s p¡ra plsnear el desarfollo. Proponer

competircon estrategias de acumulac¡ón basada en la producción de bienes materiales

quetomen en cuenta los recursos prop ios. Pale de estos recur§os son las transl¡rencias

familia¡es. Sobre las premisas políticas p¿ua ascgurar la viabilidad del proce§o de

desarrollo nacional muestra ciefta coherencia con las lecciones de la Historia

económica de El Salvador.

Prioriz¡ l¡ sustentab¡lidad del des¡rrollo, proponen penali¡,aciones para tinanciar

la prolección y recuperación del rñedio ambiente. Los municipios son elementos

adminrslratrvo-regionales de planeación.

Nad¡. No propone nada.



DIAGNOSTICO Y
PARADIGMA DE
DESARROLLO

EL DESAFIO SALVADOREÑO: DE LA PAZ AL DESARROLLO SOSTENIBLE

El dcsarrollo sostenible entendido como desarrollo y prolección ambiental
concutentes y que pueden ser mantenidos indefinidamente. todavía eluden a El
Salvador-

El país suLinvicrte en educación: 1.8 del PlB, esto es, la mitad dc lo que inviertcn
los paises con los que está llamado a competir.
Como minimo dcberia garantiz¿¡ un nivcl estable de consumo percápita para su

crccicntc población cn el futuro.
Esta m€t4 cn si mismalimitada" no está El Salvador en condictones de alcan:ark¡.
Entre o$as razones por la alta tasa de crecimiento poblacional. baia tasa de ahorro
intcrno, subinversión en capital humano y las altas tasas de agotamiento dc los
recursos naturalcsy el medio ambiente. Compensar el aSotamicnto del capilal natu-
ral se estima en unos US$ 375 millones a¡uales.

COSTOS ANUALES DE
LA DEGRADACION
AMBIENTAL

Considerando nada más pérdidas por motivos de salud por cnfermedades
gastrointestinalcs causadas por contaminación de agua ) desechos sólidos:
enfermedades respiratorias relacionadas con la contaminación del aire y pérdidas c¡l
la productividad agricol4 encrgía y agu4 solamcnte por estos lres factorcs puedc
llegar a representar cntte 2.8o/oy 4.3o/o del PIB de El Salvador. quc actualmente cs
84 mil milloncs de colones, a precios corientes. Una estimación del costo podri¡
llegar a ser cl 57o del PIB, o sea 4.000 millones de colones.
CONSECUENCIAS adicionales a las pérdidas por enfermedad: Sedimcntación.
aumcnto dc costos de producción, reducción de la vida útil dc la infiaestructum
basica.

ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO

Aumenta¡ los ingresos de la población rural proponiendo métodos de produccio¡r
más eficientcs. Administra¡ la demanda de agua mediante cobros adecuados a los
costos del suministro. Establccer derechos dc propiedad seguros y b¡en dcfinidos
sobrc el agua y la dcficiencia del mercado en valorizar el agua cn ausencia de tales
derechos.

POLITICA
AMBIENTAL
NACIONAL

Institucioncs de medio ambiente fuencs: Un ministerio de Medio Ambientc. una
Agencia autónoma de protección delambiente; un Comité de Sostenibilidad adscrtto
a la presidencia de la República y un Fondo Nacional de Medio Ambiente. Las
funciones de las auto¡idades ambientales: Regulación l manejo de procesos
ambientales, de formulación dc políticas ambientales. coordinación de politicas.
o¡gu\izat y Earantiza¡ la participación de los al¿ctados c ¡nteresados. fjnanciamiento.

INSTRUMENTOS
REGULADORES Y
ECONOMICOS

Las regulaciones que se basan en el desempeño. nor¡¡as dc calidad dcl ¡nedio
ambiente; y existen otras normas llamadas de emisión, basadas en Ia tecnologiir. quc
espccifican una producción Iimpia. Estas normas deben hacerse cumplir por rnedio
de multas y sanciones. Son éstos los ¡nstrumentos económicos. Ambos. normas
reguladoras e instrumentos económicos se u§an complementariamcntc.
Un sistema mixto de normas reguladoras y de instrumcntos económicos olrecc u¡ra
meior perspectiva para lograr mejoras ambientales sin dañar la competilividad ).cl
crecimiento. Las mas relevantes pa¡a el pais son: TARIIAS DE USO. COBROS
DE CONTAMINACION, COBROS POR PRODUCTO. COBRoS DE IMPACTO.
COBROS POR MEJORA, SISTEMA DE DEPOSITO Y DEVOT-I,ICION. BONOS
NECOCIABLES, SUBSIDIOS FISCALES Y FINANCIEROS,

SECTOR PRIVADO Y
SOCIEDAD CIVIL
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Los empresarios debcn aceptar que no basta produc¡r competitivaDentc. atropellitndo
cl ambiente. Los vecinos puedcn ciercer presión para que las emprcsas ¿rctúen

amigablemente respccto del ambiente. Las ONGS y otros grupos socialcs tieDeD
ampl¡o papcl y de la¡go alcance, desde campañas de educación hasta lnaneio dc
áreas protegidas y Ia ejecución de proyectos comunitarios.



HACIA UN PLAN DE ACCION

Se sugieren políticas y acciones que
beneficien al mismo tiempo el
crecimiento económico, alivian la
pobreza y el medio ambiente, sin
comprometer la disciplina fiscal.
Pueden obtenerse grandes cambios
con iniciativas de costo modesto del
sector privado y ONGs. Pero son los
cambios de politica ¡ de comporta-
miento las más duraderas.

Resolver el problema de infraes-
tructura de caneteras inadecuadas
por sobre uso y la no recuperación
de costos.

ACCIONES PARA MEJORAR EL
MANEJO DE DESECHOS SO-
LIDOS

Combinación de educación am-
biental con un sistema de cargo
por bolsa.

Sistema generalizado de reembol-
so por depósito.
Participación del sector privado en

la recolección y procedimiento de

basura.

Identifi car áreas adecuadas. activ¡-
dades y políticas de ¡ncentivos
requeridos.

Autenticar socios extranjeros para,
entre otros proyectos, fijación del
carbono y de otros gases de efecto
invernadero y proyectos de
disminución directa o indirecta de
dichos gases.

PERDIDA DFI PATRIMONIO NA-
CIONAL Y CONTAMINACION VI.
SUALACCIONES PARA MEJORAR SU

MINISTRO DE AGUA Y REDUCIR
SU CONTAMINACION

ACCIONES PARA REDUCIR LA
CONTAMINACION ATMOSFE-
RICA

Corregir la sub facturación en el
servicio y mejorarlo. El precio del
agua debe cubrir el suministro de

largo plazo y la cobenura del l00ozo.

Para controlar la contaminación in-
dustrial se recomienda introducción
de un cargo a la DEO (Demanda
Biológica de Oxigeno) como precio
por util¡zar el medio ambiente como
resumidero.

EROSION Y SEDIMENTO DEL
SUELO

Construir con un yacio regulatorio e

institucional de desarrollo urbano
bajo condiciones de ingresos urbanos
en rápido crecimiento. flujos masivos
de remesas y fuertes tendencias de
urbanización. REPRESENTA UNA
VISION MIOPE DE LOS DESA-
FIOS. Para la planificación urbana se

pueden usar lres instrumentos: La\
cuolas de impacto. que son cobros
ambientales a quienes obstruyen la
vism pública o disminuyen el valor
estético del ambiente. Cobro por
mejoras: Para recaudar fondos para
infraestructura ambiental y social y en
parte para reducir pres¡ones de
particulares para cierto tipo de
inversiones que no pueden o no tienen
interés público.

Derecho de desarrollo negoc¡ables
Permiten la conservación de ta tierrá
en manos de los propietarios origina-
les pero el uso de la misma quedaria
limitado a actividades compar ibles
con la conservación.

Eliminar la subvaloración de los

combustibles sucios, especial-
mente diesel.

Introducir peajes electrónicos en

las carreteras.
Eliminar el acceso libre y abierto

a la emisión de vehículos.

Las soluciones para este item NO
PUEDEN SER GENERALIZADAS,
Para el caso los usuarios de elec-
tricidad y agua respecto del cargo de

protección de cuentas hidrográficas a

fin de generar fondos para su
rehabilitación y protección. En estas

y otras actiyidades comenzar proyec-
tos pilotos y, posiblemente, a inicia-
tiva de la empresa privada.

DEFORESTACION

Reformar regulacrones que afec-
tan los bosques para promover
participación de las comunidades,
pequeños tenedores y el sector
privado.

CRECIMIENTO ESTERIL O DESARROLLO
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Manifiesto de las ONG's
a Ia Nación

Consideramos que El Salvador esta

atravesando un período importante de

su historia. El nuero escenario post-

clectoral abre nuevas posibilidades
para la construcción de un nuevo
estilo de desarrollo económico ¡ so-

cial y de profundización de la
democracia. Creemos que el pais
puede transitar bajo un nuevo rumbo.
que permita la sostenibilidad del
desarrollo y la democracia. Esto sólo
será posible si en la actualidad y en
los próximos años se realizan un
con.iunto de transformaciones en

todos los campos del quehacer
nacional y que a su vez exista una
voluntad concertadora de todos los

agentes económicos. soc ia le s y
politicos en función de la
construcción de una nueva sociedad
v nación.

Bajc esta perspectiva deseam os
trasladar a Ia socredad salvadoreña.
nuestras preocupaciones sobre la
situación por la que atraviesa el pais,

Ios principios que deben regir los
cambios a impulsar en esta nueva
elapa y un prirner conjunlo de ternas

de la agendd nacional que deben ser

bases firmes para la construcción de

un nuevo proyecto de nación.

LA SlTt. A( l()N NACIO:,JAL

(Organi:uciones No Gubernamentales. 7 deiulio 1997)

Esta se caracteriza por una tendencia
a la desaceleración de la actividad
económica y al deterioro de las
capacidades productivas y adquisiti-
vas de la población. Esto es el
resultado de la aplicación de las

politicas de estabilización y ajuste
estructural imp lementadas en los
últimos años, cuyos instrumentos de

apenura indiscriminada hacia el ex-
terior, la privatización de los activos

¡ servicios del Estado. la desregula-
ción y liberalización de la economia
y la drástica reducción del papel del
Estado en la economia y la sociedad.
han llevado a un deterioro persistente
de la calidad de vida de la población
y a una permanente fragilidad del
crecimiento económico.

Esta sigue presentando niveles muy
graves, la pobreza afecta a cerca de

la miad de la población mientras un

2070 de estas familias se encuentran
en pobreza extrema. En el área rural
esta situación es más grave afectando
a cerca del 600ó ) encontrándose más

del i0o " 
en situación de pobreza er-

trema. Los indicadores sobre
desarrollo humano del PNIID para
I996. muestran las debilidades de la
situación social. La población con
acceso a los servicios de salud es de

407o. al agua potable es de 55%. a

saneamiento de un 817o. la tasa de
alfabetización de adultos es de un
'10.4"/o, la tasa combinada de
matriculac¡ón primaria, secundaria y
terciaria es de 54o/o. El Salvador se

ubica en el puesto ll5 entre 174
países según el indicador de desarro-

llo humano. rnostrando las caracteris-

ticas de un pais con nediano
desarrollo humano. No dudamos que

en los últ¡mos años se han hecho
esfuerzos importantes en materia de

reformas a la educación ¡ posible-
menle en OtrOS campos. Pero estos

adolecen de una visión integral clel

desarrollo.

-r Yn coniunto de ONG'sI l;",,;;;;";;,;;i;;
Lr/ ¡nt.rna.ional. regional ¡

nacional, así como la situación
politica. económica y social del pais.

En relación a la \ituación económi-
ca actual.

En relación a la reorientación de la
economía.

Es necesario señalal que la politica
económica irnplerrrcrrtadl crr los
últimos años. lra provocado una
reest:"ucturación de la economia qrre

se ha traducido en u¡r creciuriento
basado en la crparrsrón de los scclorcs
financiero. corrrercial ) de s(r\ icir)\.
con efectos adversos err l()5 seclorc\
produclivos. !'spr,.'ciaLnenlc cn cl rcc-
tor agrícola quicn ha experinrentado
una pérdida ¡le su dinarrrisrno
(crecirnrento dt 0.(roo (n l(r()6 ).
repercutielrdo e¡r i¡ltinra instancin en

una prolurtdizaciorr de los problerrrirs
estructurales del pais. La industria
manut-actr¡rela no nraquilera se ha

r isto tarnbrd¡t rrrrpactitdir nclirtrrir-
mente, su débil crecimiento (-1.5'',) cn

el últirno lrlo crrtlcncr¡ Ios clir.to.
adversos de las politicas quc se

implementan. [ ¡ sector corrstrucción
\e cOn preocup cr,nt sus posibilidldcs
de recupcración (cr ccim¡ento de l.lnu
en l0gól de:'puets del rugc de los
primeros años dc los noventa ¡ de Il
inadec uada orientación de \u
inversión. Ln ¡lcncral l¡s tcrrdcnci.rs
desaceleradas de los secto rcs
productivos ¡ la reorientacitin de la
econom ía. cstán beneficiando
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En relación a la situacit'¡n social.
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'osrulguore le^ru ¿ o¡us¡'uglsnlcxe
Á ugrcuurrurr:srp ap se ua¡qord
so lres opu?¡uar3ua anBrs e¡s3

oPue¡elrp oPr u"q es Puelg(u
etse ua sál€tuepuef,s¿Jl sauorsrf,ep
sel 'sol¡adss so¡sa ua srse¡ua o¡sand
u¿q ?f,¡J?ruEollueJ ep sstueprsaJd ep

sEl ,{ eluálqu¿ orpatu erqos selEtpuntu

saJqun3 ssl uárq ls elualquP
orpeur ¡ap,( sa¡ern¡eu sosin3el sol ap

op€ncap€ osn ¡a re¡n8o.t ,( Etcuepual

Plsa -¡rlre^eJ ered a:eq es epuu
o ocod opnuas atsa u3 ugrce¡qod
El ap Bpr^ ep peprl€c u¡ Á se,rtlcnpo:d
sepeprcedec sEI á.¡qos e¡u a ur

-¿,r¡¿8au atn¡:adar o¡sa opoJ sop

-¿urru¿tuof, alueuE¡aA3s u€.uuánlu¡
es solr sol ep %06 Ia 'pupt,rrlcnpord

E[¿q uoc ,{ sop€uorso.rá uulluen!ua
os sofans sol ap yoLL p :sa¡eut8tro

sanbsoq auau s¡ed ¡ap etcg:adns e¡ ap

oTog ¡a o¡9s anb re¡egos elseg !lreH ep

sgndsap euqul ucr.tgtuv ue le¡ua¡quD
ugrlspeJ8ep ep opulS ¡o,(¿tu E¡uesaJd

anb s¡ed ¡e sa ropp^l€S le oror¡a¡aP

ops^elo un e¡uesard s¡ed o.ttson¡1

'salErnl¿u sosrnJaJ sol i a¡uatque
orpau lap u9lJBnlrs Bl E ugl)EIaJ u3

'u;ro,{etu e¡ e eutS;eu,{ soJod

soun E erf,Uauaq anb uotf,sJluáf,uoc

ap osacord la lst opu¿truaPl^3
'secá^ 0s rsuf, sa 966¡ ured Á saca,r

S s l ep ¿ra ugrJela.l elsa '336 ¡ ua anb

¿,( s¿rf,ua¡áJrp sns ap uotr¿ztPunJoJd

Jo,(Eru ?un uEtuesrrd (sose¡8ut sofEq

spru áp ssrlrtuEJ sEl op 7o0l ) sosal8ur

so[¿q sgtu ep lrJap la,{ (soseJ8ut so¡lP

sgui ep s¿r¡ureJ s€l ep%o0l) soser8ur

so¡lE s9ur aP ltrap la aJlue uolf,DlaJ

e¡ anb e,r es'osa:8ur lap ugrcnqu¡stp
el aJqos sa¡dn¡¡ yr¡ soltsgdo.t¿
,( sareSo¡1 ap Plsanru3 El B ascq

ua sauotc¡a,4o¡d ,( sotup u¡8as'tsy
osa:áur ¡ap ugrcnqulsrp ap o,rtlulrnbe

of,rEur un ue op¿sá¡dxa uq as ou o¡sa

orad '7og ¡z:or:adns ¡enue orpautord
esEl Eun E oplralf, sr.l Bltuouoce El

soup sourrllfr sol etuprnq peprnbaur

ro,(eru za,r epec etaua8 anb atuarcer¡
ouaugual un opuars anSrs a¡sg

osarBu¡ ¡ap Á ezonbtr e¡ ap ugrr
-nqrJtsrp ElBlu Bl ,{ ugr)sJfueJuo)
al I sBrJuepue¡ sEl e ugrJsleJ u3

.l¿uot3¿u

olloJJ¿sep lep ugrJunJ ue opeu8rse

¡adzd ns a¡durnc ou ¡€nf, le 'oJatJueuU
eue¡sls l3 SoP¿lnout^ so,u1u¡noedSa
,( s¿ls¡luáJ seJolf,es ¿ aluetul¿rJuasa

uglc¿drlr¡JEd ¡o,(¿u €un uetrtltuled
enb sa¡e8e¡ s€urJoJar ep arJes

eun oPE¡ruJrl ueq ás Ir^lJ lEuolJDN
€!crlod Dl ep ¡edvd ¡a op¿tuJoJap

uq as ,( souEurnH soqleJag
sol ap ErJnp¿Jnf,oJ¿ e¡ ap ¡adud ¡a
JEnUrASep ep op¿t¿rl eq es l¿uol3¿u
ollor.¡psep ¡a ua setsq ap ugtoedtct¡ed
Á uorf,Pzrue6lo e¡ te,rouo.td ou
,('s. DNO s¿l a¡uatuecrt,lod JDlortuoc

ep sa s?Jelur oÁn, sauotcepunJ
,( seuorf,€rf,ose ap ,{e¡ uun 'sect¡q¡d

sep¿uáqrl ssl opP¡ráJD uEq ¿uep¿pnlJ
peprrn8as u¡ ap anbolua ¡e ofeq
anb sa,{a¡ .res¡ndtrr ep opEtEr¡ upq es

¡luartar oppspd Ia ua salpuorcpuJ¡¡ut

s€uuou sPl ,{ ugtcn¡t¡suo3 e¡ rod
a¡uau¿uald sopszrtuBJ?8 uos solsnf,

so¡ :sa¡ern¡¡nc Á sa¡erJCs'sof,rt¡rguota
soqcaJáp,( soueunq soq)eJap
ap'¿Jrtllod peuáqrl ap sotludse so¡

Jelrturl ¿ s¿p¿lueuo oPr uEq of,JEu¡ elsa

ua sepeqo:du seprpau seqcn¡,r¡ ¡e8e¡
,{ l¿uolln¡r¡suoc uopJo lá operUrporu
ueq anb o,rrtnca[3 Iap seprpatu
e,{ lurruo opr¡r¿d lap e;ro,{eu e¡

E sepeInf,ur^- se,r¡¡elsrBal souo¡srf,áp

ap erJas eun rod soge sou¡¡r,r
sol e¡u€Jnp op¿llej€ olsr^ 9q es elsS
'sou¿p¿pnrf, sol ap seJeqap ,( soqJalep
sol eulou anb ¡e8a¡ ,( l€uor)n¡rtsuof,
oc:eu ¡a rod opeu:oJuor g¡sa lent l3

'rafn ru
'oqJerao ,p opel§g lB ug¡rBl¡r ul 3l ap ugt¡Bnl¡s sl E ug!J8lar ug
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u¡rqrr¡u l. ollo.t.¡usap I¡ ^ 
ulf,ú.1f,otltap

ul uu¡l¡Ju ¡nb sullo ¡p ltotf,Ef,lltpou¡
r'l i \¡i.rl \B\¡nl¡ áp lt{,tJE¡.rJ El lei
-¡l ( luuorf,lrlr¡sr.roJ of,.¡crrr lep uueld
uorrlrrrl(lu rl ¡it\¡'z¡\ ns u o¡s?
'slrld orts¡n!r u UulJ¡-lu ¡nb sDrU¡lqoid
soltlllsrp sol .¡u¡!r¡llt¡¡ uud úr¡EpupntJ
(¡or¡r:drl¡t.m(i i r¡r¡l¡czrr¡u¡_¡o
ul áp !¡otf,oltto.¡d El utrrlr.r¡d:rnb'uorc
-uzrlr:.lJoLu¡p ap oprrn¡o:d osrlord
un.luslndrL¡r ¡p pEpts¡r;ru el a¡srx3

1)TIJJJJO ap Op3ls3

Ir, ot¡dsJr ¡r i uorrnzr¡r.rroruap u1

'IYNOIJVN VONSCV V-l ' I

'u9rf,Eu

ul ap o¡lrJ¡ueq ua Eu¿pEpntl
uorl)t: ul ep ( sc¡rlllod sapeuaqrl
sul ap uot)outotd ap 'uotf,
-udrcruud ep sorcedsa ap uorJcall
ul D e¡ueueluaueu.¡ed e^ell anb
'olloJJesap ap o¡r¡sa o,ranu un,(
urf,lJf,oLr¡ep Dl áp uottf,nllsuof, EI

.¡od sopot ep pE¡unlo^ eu.¡U eufl

uorrElqod sl ap sEr.¡o,(¿ut

sápuDr; sul p elueulErf,edsa
Á srod orlsenu u u¿¡JaJ¿ enb
suttralqord sa,rerS so¡ etuelrl¿tJas

iu¡uarlua ap ur.l s's¡Jo¡f,¡s sol
s^opo¡ u uu,{nlrul enb uorf,eUef,uof,
( uorrudrcr¡.rud ap sotustuEJaut
áp uorJea.¡f, e¡ rod,( sosuasuol
ep ¿penbsnq el rod soort,lod
Á sa¡urcos'soortuouoca sa¡ua8e

sot sopol ep p€¡unlo^ lc3¡ Eun

'seleJn¡lnJ

,( sa¡urcos 'soJrLuouo)J soueunq
soqleJaP sol áp uorrDlor^
e¡ ( uorceurireur u¡ 'uortruJ¡ueluof,

ul 'uorsnlrx¡ u¡ uoruro,rord anb

so¡¡anbc ap e¡uaul¿!ladse's!€d
o-us3nu eP ¿rJo¡srq e¡ ap upunlord

seru eran8 u¡ .{ slsrtr e¡ ap satop
-uraua6 so¡ uotanS anb saro¡le1
so¡¡anbz sopo¡ ¡etuJoJ sue.¡¡
¡p PEPrsalau ¿l 3p'selo¡f,es sol 3p
oun epEf, ap erJuarf,uoc ep Etuot ¿.1

:soldr¡uud
sa¡uarnBrs sol p¡uenf, ua ¡euio¡
orrEseceu sa olle ¿JEd'p^tl3nl¡suol
u9lsrA ¿un saJoltas sol soPol
ap a8rxa'srud or¡sanu uá ¿tf,plf,ouap
u¡ Á e¡qelue¡sns ou¿unq ollorJpsep

le epu¿ueP enb sotal so¡ anb sour
-eleprsuoJ leuorreu opá,{oJd o^enu
¡p uorJJnl¡suof, e¡ ered saseq ua as

-¡¡nl¡lsuoc uut¡u¡ad anb selsendo.ld ,(

seuorxeua.¡ ap auSs ¿un uoc ¡rnqrJ¡uof,

souEasap'u9rJeN El PserA¿Jle
anb ¡a rod l¿n¡re oluetuou la ug

uap.ro la 
^ 

opB¡s3 lap oluattuEuotJunJ

Ie u¿¡laJ¿ enb IErf,os Á ¿Jtruouoia
ou¡oJ rsE lerJolrJ.¡al uotsnlrxe
el seluarl¿quro)xa Á seueqrn'sa¡urn.r
sep¿plunuoJ sel ep ollo.ues¡p ns ap
pepr ¡rqruelsos e¡ :od sauolcedn¡oa.rd
se1 ro[au oJn¡nJ un ap p¿p¡ln6asut
¿l á¡u¿ pn¡ua^nI El Á zaUtu el
e¡ual-¡ue enb seute¡rp so1 erSo¡oural
Í ur:uarc ap err¡¡¡od eun ap u¡ej u¡ ,{
rouadns uonecnpa €l ap sáp¿ptlrqep
su.I ( trle 'seJá¡aJt¿f, 'souru¿3)
Ierf,os ,( ¿f,rtüouore pJn¡tnJ¡sáe{u! ep
sPpEnJJpEUr SeUOrsrpUOf, SE-I SOtJEIES

soluq so¡ ,{ lpruJoJut io¡tás Jap
o¡uau¡¡JJur le'oeldua ¡ep pepauecard
¿'l u9rsJeAur 3l ul]lnur¡s3sap
f euepepnrc pupr:n6as EI u¿¡reJ¿
anb sa¡urruancur¡ap sala^ru so¡le so-l
'ps¡Jdt!¡ Eqanbed ( orrrLu e¡ arqos
s¿Jrtüouof,a sucr¡rlod su¡ ap solrte8eu
sol¡edur¡ sol E sopPuorf,Pl¡J sol
o¡duela rod uos'seJotJas so¡utlstp E

uz¡ca1e anb seura¡qo¡d so¡lo ualsrxa

'lBuorJBu pEprlBer
u¡ ap so¡radse soJlo P uglJsle.¡ uj

'sPollgrcotuaprlus s¿rr¡agJd

sufer,r se¡ e s¡ed o:lsanu ¿ [ulo¡eJ uap
-uata]d snl, iáuorJ¿luouo,( sauorf,J¿

ap so¡druafa soun8lE uos sotse
'l¿l]rpnI ou¿8rg ¡ap ercuapuadapur
¿l Je¡rurl eP opPlsJ¡ ¿rl as ugr3uzll
-uJluersap ap sosacord soJápDp¡e^
ap uorcsáJ, ¿l ,{ J¿rlrl¡tuoP olo^
¡ap ugrce¡uaura¡durr u¡'se¡edtcrunru
so[osuoc sol ep l?uorJJodoJd ugrc
-e¡uaserda: e¡ ap osul la se'¿uepepnto

osNssNol to 'IvNotlvN
vcNacv vNn vtlvH '

'oze¡d o8:e¡ Á ou¿rpau 'ouor le u3

r¿¡ue+ue soueqep anb seu,te¡qo.td ,(

splrlelrP sol ap sounSl¿ uos so¡sa l¿Jau
-aB uA l¿rJos ugrcedrrr¡ed epelur¡
uof, eu¿JrJau¿olluef, ugrlPJSetur
eun 3p ssnboJue so'I ocrpunI

'ulf,olf,ouap ¿l
( :r¡qu¡ua¡sns ouurutlrl ollorrpsep lap
oue¡tl o.rio¡ l¡ e¡leq opueutLt¡ef, Jt ep
rrr¡ u'se¡sendord ruaua;- (.ruuorxagar

ueqáp selollas sol sopot anb
sor¡.rDieprsuo¡ salenf, sol arqos sEuel
ap odnr6 raturrd un sou¡alaf,alq€lsa

'leuotf,Pu

olloJ.¡Esap le .( Etlelcoulap El

áP Oluerur3aleuo.J lE uotf,nqt¡uof,
ns:od Á JEuotJ¿u uolf,pn¡ls
z¡ rod sauorcednroard se¡ e

epuarcsa¡ anb ugtsr,r eun:od 'se¡
-s¡:¿pruzd,( salenpr,irput sasetalut
sns ap asrefodsap e.¡ed sa¡o¡¡as
sol sopol 3p PE¡unlo^ euJU ¿ull

uoov^]vs 'r3 30 v3190]oN3fl ovolsu3^lNn



es necesario fortalecer Ia institucio
nal¡dad garante de estos derechos y
deberes de los ciudadanos.

Para propiciar esto consideramos
conveniente establecer algun as

reformas constitucionales como
aquellas que permitan la consulta
nacional sobre decisiones trascen-
dentales para el futuro de nuestro pais

(referéndum). La mod ificación de

leyes como la de asociaciones y
fundaciones- la del Fondo de

Inversión Social para el Desarrollo
Local. la ley electoral, etc. la
aprobación de nuevas leyes como la
de medio ambiente. libre competen-

cia, privatización, descentralización,
participación ciudadana en el nivel
local, etc. Foñalecer la institucionali-
dad pública, de Derechos Humanos,

de seguridad pública, de supervisión
de las entidades financieras, de

contraloría nacional, etc. En general

es necesario fortalecer el marco
constitucional y legal en los campos
politico. económico. social y cultural.

La adm¡nistración de justicia y la
seguridad ciudadana.

En este ámbito es fundamental
proseguir en la reforma de la
administración de justicia, en el
lonalecirnienlo y adecuada orienta-
ción de la institucionalidad de
seguridad pública, asicomo el respeto

a la legalidad y el orden juridico. Es

necesario armonizar la relación entre

adm inistración dejusticia y seguridad
pública a fin de combatir y enfrentar
efectivamente el crimen, la
delincuencia y la inseguridad
ciudadana.

La agricu ltu ra, la segu rid ad

En relación a Ia seguridad alimentaria
es necesario establecer una estrategia
y politicas con un enfoque integral,
que incorpore los componentes de

género y medio ambiente, así como
que contemple los problemas de la

disponibilidad, acceso y utilización
biológica de los alimentos. En

relación al tema del acceso a la tierra
vemos la necesidad de garantizar
lega lmente las propiedades
transferidas a partir de la reforma
agraria ¡ Ios Acuerdos de Paz. así

como establecer una politica detierras
y una institucionalidad que promueva

el acceso a través de distintos
mecanismos dentro del marco legal y
constitucional. Existe todavía en el

campo una buena parte de la
población sin acceso a la tierra, o en

condiciones de desempleo que es

necesario enfrentar con acciones que

resuelvan definitivamente este
problema histórico estructural.

La desaceleración de la actividad
económica y la estabilidad
macr.reconóm ica.

El reconocimiento por parte del
gobierno de la tendencia a la

desacelerac ión de la actividad
económica y el deterioro de las

capac idades adquisitivas de la
población. hace necesario también
reconocer que las politicas
económicas aplicadas han tenido un

efecto adverso. De tal forma que la

subordinación del desarrollo a la

estab¡lidad macroeconómica, está

afectando seriamenle las posibilida-

des de sostenibilidad del creclniento.
La revisión de la polít¡ca económica
bajo una visión responsable con la
estabilidad y el desarrollo es funda-
menlal. No se puede seguir mante-

niendo un coniunto de politicas que

afectan las posibilidades de reactiva-
ción y transformación productiva y
que generan más pobreza y deterioran

la calidad de vida de la población. Se

hace necesario un rediseño de la
política económica y una nueva visión
de futuro del gobierno y de los entes

ejecutores de las políticas.

Los cambios implementados en los

últimos años en el marco de la política
fiscal, si bien puede haber nrejorado
en pañe la situac¡ón del déficit ñscal
y los mecanismos de recaudac¡ón. este

MANIFIESTO OE LAS ONG's A LA NACION

Una de las diflcultades más sentidas

por la población se refiere alproblema
de la seguridad ciudadana. como
resultado del auge delincuencial, el

crimen organizado y el narcotráfico,
así como de la impunidad en la que

operan muchas empresas, personas

y funcionarios.

alimentaria, el acceso a la tierra )'
la deuda agraria.

Durante los últimos años hemos
estado ante Ia presencia de un
deterioro persistente de la agricultura,
como resultado de una serie de
laclores estructurales y coyunturales.
entre los cuales resaltan la aplicación
de una política económica y agraria
que ha afectado seriamente las
tendencias del sector agropecuario.
En este sentido es fundamental un

rediseño de las politicas agrarias y la
adecuación de la política económica,

a fin de propiciar la reactivación, la
transformación productiva del agro y
el desarrollo rural.

En relación al sector agropecuario
existen varios temas que deben ser

considerados para buscar soluciones
en el cono plazo. Uno de los temas

está referido a la deuda agraria y

bancaria, la cual consideramos que

debe ser condonada plenamente. ya

que ésta se ha convenido en un fac-

tor de inestabilidad e inseguridad para

la reactivación del agro. especial-
mente para las cooperativas
agropecuarias y los empresarios
agricolas, la revisión detallada de las

deudas y su condonación se

converliría en un factor est¡mulante
para los productores. Es imposible
aceptar estrateg¡as Y Po liticas
gubernamentales que no pretenden

resolver el problema de la deuda
agraria y que miis bien propician las

posibilidades de venta, parcelación y

eliminación de las cooperativas
agropecuarias. Este objetivo de fondo
del gobiemo de promover una nueva

transferencia de tierras bajo un nuevo

esquema concentrador, es inadmisible
en el momento actual.

La política fiscal y el lvA.
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oruol sI]Jtruouof,¡ sepEptArlf,E
sul aP optt¡¡lsos oluatu.ll]aJf, ot-Lto:)

lrlol ollo.t.llls¡p I¡ sotl¡¡.¡apu¡lU3
's¡luulrodrlll Uos lt]:)ol la^tu la Uá

Uorrl]dr]t¡.¡ud i uorJuzt Iu.[u¡f,sáp rl ap
§oluerlrn.l¡st¡t sol oll¡ llJud oLr¡of,,( lpf,
-ol ollo.r.¡us¡p o.r¡pupJa^ Un.¡¡t1J¡suol
otuof, .t¡J¡lqe¡s¡ s¡ o¡ueurotu á¡se

lri ()^r¡u.r¡dtUr uil u(¡lulqod ns o¡U!¡
.rod i ollo.¡.¡lsap I¡p senr r)lJx¡ oprs Lturl

srud Iep se¡uu¡Jodrut satlot;¡i sEpEf,ep

¡¡r¡u.¡r6 'rz¡tqod i Ltotslllx¡ ¡p
su[relqo]d so¡ ap uorcu:adns e¡ eled

lutu¡ruupulll Jl¡ un u¡ puptlEnlJ! pl

u¡ opu.¡e^uo:) uq es IuSol ollollBsap

I¡ ( r¡o¡ Juz tlll.¡¡r¡áJs¡p ul ep E[ua¡ l3

§orJP§aJau sos.rnre,r so¡ .{

urrcpupnrl uorredrtt¡Jud sl.ugtJ¿ztl
-rr¡uaJs¡p ¡:l .lEJol olloJJ¿s¡p l3

'opuzr¡ec¡o¡;- opunLu ,,¡n tle uruouoSe
u.¡tsenr¡ Jp r,l¡t¡edtrro¡ uottrJesut El

l|iodu ¡nb i uot Jezt lpt¡uaf,s¡p ul ue

uz¡prrnlord ¡nb'E^t¡nqr.¡lstp peptnbá
ul i lurJos ollo.uusap ¡e uzr.ror.rd anb
'¡:¡rlqnd t¡o¡ ou.us r u¡utpu ul ¡p ¿tlEltla
i prlrr¡rlt.l¡ ns l].¡ls¡nttt enb l¡ sa

ou.reporr¡ opu¡s3 un enb souulaptsLtof,
0lla ,¡o¿ lu uo tf,t? u ollollusap
laP uo¡lunl ua .¡E¡^nl- aqap a¡se
anb ladud o^anu lep.rrued souaqap
opu¡s3 Iap r¡orJczrulepottt ap JEIq¿q
l?.r r.rd r¡or\^nl)xe ( ugrcul¡uecuoc
op ul rld ru r uq srud oJ¡sanu
u.r 'JUZI.¡J¡porL¡ BruruS¡s ou ¡gzlle,!¡d
¡nb rat¡lqulsa ouesa)áu se oulrllrl lod

'.ruzr¡e,rr.rd ou o rezr¡z,rt.td

.1P uorsrl¡p ul reuo¡ áp o¡usutoul l¿

.[]-r¡prsLro¡ u selpluau¡upnnJ solueutela
souni;lr .r¡s rreqap'uoloe¡qod e¡

ap cr.rofuur e¡ u unpáq03 ap'o¡Jt^lás
la ue Erf,uarf,rlá áp'pupt^tttladu¡of,
ap 'uorlDlqod El ep uuo,(sru ¿l p

o¡Jqauaq'Br JuaJ¿dsu¿.¡t ap sordr Ju¡Jd
so1 lrr¡ueuEuJaqnfi ¿pu a6¿
ul ue ue¡srxa anb s!.t¡o ,{ epeztleue
e¡uau¿^anu Jes aqep seuotsuád
¡p uuratsrs ¡ap e¡ 'atuatuepunJo.rd
upDSrAe¡ ies eqap sauorf, ¿f, tuntuoJálál
sul ap uorf,uzrlP^ud ¿l optluás
¡¡sa u3 puparros u¡ ,( urruouole
ul aP ugl]unl ua seltrJu¡,( satuárJuá
suur su¡raczq uled sauotsJaAUt s¿^enu

opurzr¡uar ,( sorrSoJoulal sa3usls op
-uerod.roour'sorro¡elnAal sorxstuEJeut
sol opuerJelqels¡ le¡ueursureqnñ
IoJ¡uotr of¿q spllau¡¡ueul lolau¡ se

o sPr.¡ESeJau uos s¿¡se rs.¡a  ap uu ¿

sBpElpn¡sa Jol-au uees sauotceztlEAud
s¿^anu sel enb elu¿uodrut s3 eru¿q
ul ep ugrJszne^rJd z¡ peprpun¡otd e
asrAeJ es onb orJgsaf,au soua¡1f, 'soqe
soullln sol ua sppEruol s¡uotJf,E spl

ep uorsr^eJ Eun or.rpsetáu af,Eq opEls3

láP uorf,€zruJepou.l ¿l P uotJslal
ua ouJarqoE Iap oprlnpar anboJue lg

'selEuorJEIqod $lJo,(eur se¡ e:ed
so^r¡p6au so¡f,aJa sol ap uotJdaf,¡ad
ro,{eu pun elsrxa'p¿pelJos pl ,{

op¿lsg le EIJPue¡qo enb s¿l'¿¡ua^ sEI
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Medio am biente y sostenibilidad.

Las acciones en este campo deben
estar orientadas a enfrentar
profundamente las causas que han
dado origen a esta tendenc¡a, a los
cambios en las formas de producción
y al control y regulación de la
contaminación. En este marco es
necesario la aprobación de una ley
medio ar¡biental que regule Ia
conservació¡r. la recuperación y el
adecuado aprovechamiento de Ios
recursos naturales. A su vez es
necesario una ley de ordenamiento
territorial, una lev sobre el uso del
agua, sobre el ordenamiento de
cuencas h idrográficas, etc. Es
importante el impulso de prácticas
agroecológicas, asi como de adopción
de enfbques no contaminantes. Este
problema t¡ene que ser abordado
integralnente si pensantos en las
presentes ), f'uturas generacioneS.

(iénero r desarrollo

La problemática por la que atraviesa
la rnu.jer se caracter¡za por la
exclusión y marginaciórr en distintos
ámbitos del quehaser nacional, si bien
se ha avanzado a través de una
legislación y otros m eca n isrn os
instituc ¡onales que t¡enden a

garantizar sus derechos. hay todavía
mucho por hacer. La necesidad de
programas v acciones integrales para

mod ific ar los esquemas de
tratam ¡ento discr¡m inatorio a la m ujer
son parte impofante. La participación
creciente de las organizaciones de

mujeres es una realidad, se debe tomar
en cuenta la capacidad de propuestas
por ellas desarrolladas tanto en los

ámbitos privados como públicos.
Debe generarse mayores espacios de
participación y acción para las
mujeres tanto en el ámbito local como
nacional. Los acuerdos internaciona-
les (Beijin). así como la política
nacional de la mujer deben ser
aplicados realmente, los compromisos
del gobierno en este campo deben
avanzar mucho más.

Migraciones y remesas,

El Salvador se ha caracterizado por
ser un pais expulsor de fuerza de
trabajo, ciertamente el enfoque de
polit¡cas y el modelo de crecimiento
implementado durante esos años, no
ha posibilitado mejorar la calidad de
vida de grandes contingentes de
población, especialmente del mundo
rural, los cuales permanentemente han
seguido migrando a otros paises y con
rnayor inlensidad a ¡os Estados
Unidos. en busca de me-¡ores
condiciones de vida ) opotun¡dade5.
Las causas de la migración durante
los años ochenta y parte de los
noventa si bien tenían que ver con el
confliclo armado ) las condiciones
socioeconóm lcas. la tendencia actual
de la migración sigue encontrando sL

causa fundamental en la deprimenle
situación de vida de sus habitantes.
Las pocas oportunidades, los bajos
ingresos, la baja calidad de vida, la
pobreza. la exclusión y la margina-
ción son factores fundamentales de
esta situación.

Esta realidad es contradictoria
mientras las remesas enviadas por
nuestros compatriotas se convierten
en base fundamentalde la estabilidad
económica del país. por otra pañe no
se apoya las necesidades de amplios
sectores de donde se derivan estas
re¡nesas. Esta realidad implica la
necesidad de establecer una politica
en relación a la población que tiende
a migrar. Por una parte es necesario
cambiar las cond ic iones socio-

económrcas rnternas que provocan
este fenómeno. a fin de estabilizar las

tendencias migratorias de la
población. Pero por otra parte e.
necesario csta b lec er progranlas.
políticas y acciones a fin de que Ia
población salvadoreña receptora de
remesas encuentre facilidades para el
uso productivo de éstas y para su

propio desarrollo.

lntegración Centroamericara \
desarrollo regional.

Los años noventa han significado para

la región centroamericana un nuevo
impulso al proceso de integración, cl
énfasis econórnico y comercial ha
privado sobre otros aspeclos.
Ciertamente las tende¡rcias a la
globalización de la econom ia
mundia l. los procesos de rcgiolraliza-
ción, la confbrmación de bloques
comerciales. las ntrevas estrategias tle
las empresas multinacionales. Ios
avances tecnológicos y los crecientes
fluios financieros y Ia inversión de
cap ita les. lr ac e ¡r ecesa rio la
construcción de una estr¡rtegia ¡c-
gional para enfientar los nuevos retos
de un mundo globalizado.

El Salvador sc !'ncuenlra ente ltn
proceso de r nle:lrac ior) corllelcral.
financiero r du cr¡itales. (lr¡e no cs
suficiente pari ¡osrlr el der¿¡'rollo
nacional r regional. L.n cstc se ttdo.
es importante considerar los aspecto5
sociales. ambientales. polilicos. etc.
que pernritan constl.uiI una cstrategia
sostenible de la región en su proceso
de r¡rscrcion nlr¡udial. Ls tlrticil pcrrsa-
que Centroa¡nél ¡ca pueda insertilrse
conlpetit¡\,arnente ) estratégic¿rrrrenle
en este proccso tnundial. si no
resuelr e lr'. pr o[rlr¡ra. .oeir,-
econónricos. polrticos. il¡n l)lellit lcs.
etc. que han .ido una c¿tusa
perrnanente de su inestabilidad.

En este sentido una estrategia dc
inte!:racrón tle l¡ r't.-llon .le be
considctat no sr¡l¡nrenlc los rrsPcclos
econónricos v conterci¡lcs. si¡to krs

conl porlcrllc\ srrc ia les. prrlrticr'..
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La situación de los recursos naturales
y del rnedio ambiente hacen necesario

establecer medidas urgentes. En este

sentido no basta la creación de un
ministerio de medio ambiente o de
medidas aisladas, que muy poco
hacen por enftentar un problema, que

tiene que ver con la forma como se

ha estructurado el estilo de
crecim iento económico. Este enfoque
de crecim ¡ento permanentemente ha
deteriorado el ¡nedio ambiente ¡
degrada los recursos naturales.



El empleo, la inversión y el rolde la
micro y p€queña empresa.

Para enfrentar esto se hace necesario

una política de estímulo a Ia inversión
que parta tanto de la acción pública

como de la actividad del sector
privado. Por una pane el Estado debe

orientar su acción inversora, si bien a

generarempleo a través de lacreación
de infraestructura, económica y so-

cial, al mismo tiempo esta debe servir
para impulsar las inversiones del sec-

tor privado. Asimismo el Estado debe

eslablecer una serie de mecanismos
que favorezcan la inversión
productiva en el agro, en la indust¡ia
y otras actiYidades económicas.

Mejorar los salarios y los ingresos a

fin de elevar la calidad de vida de la
población es importante, no se puede
seguir manteniendo salarios que no
cubren ni la canasta b¿isica alimenta¡ia
de una familia. En este sentido la
revisión y el incremento del salario
mínimo es importante, asi como la
generación de oponunidades a la
población para mejorar sus ingresos.
Es necesario dimensionar qué
capacidades adquisitivas deprimidas
afectan o desestimulan la inversión,
por Io tanto, programas orientados a
fortalecer la inversión, el empleo y los
ingresos son fundamentales.

La micro y pequeña empresa han
jugado un papel trascendental en el
desarrollo del país, tanto en la
generación de empleo e ingresos a la
población, asi como en la creación de

Ia riqueza nacional. Pero tradicional-
mente han estado abandonados en el
marco de las políticas públicas. El
momento actual exige la cons[ucción
de una política integral de apoyo y
estimulo a la actividad de estas
empresas. las cuales deben conlem-
plar mecanismos que faciliten el
acceso al crédito, a la tecnología, el

apoyo técnico, la creación de
mecanismos de comercialización que

les permitan insertarse en el mercado
nacional, regional e internacional,
redimensionar su papel en el nivel del

desarrollo local, su panicipac ión
activa en eldiseño y ejecución de los

progr¿rmi§, politicas y acciones que

inciden en sus actividades.

La exclusión sigue siendo una
caracteristica esencial del estilo de

desarrollo de nuestra sociedad y

economia, la exclusión económica,
social, politica. terr¡torial. etc.. es

parte de este esquema. En este marco

es fundamental dar paso a la
organización y participación de la
sociedad civil, dado que los retos del

desarrollo no solam€nte deben ser

preocupación de los gobiernos a nivel
nacional o local, sino una tarea
conjunta con todos los sectores. La
participación activa y creatiya de la
sociedad es fundamental en el logro
del desanollo y la democracia.

Esto exige la creación de instancias

de participación y concenación. es

decir, construir la institucionalidad
para que la sociedad civil contribuya
constructivamente al desarrollo
nacionál. La sociedad civil a su vez.

debe también crear su propia
i nstituc ional idad para apoyar el
desarrollo y demandar de las
instancias públicas, privadas e

intemacionales una acción efectiva en

la superación de los distintos
problemas que afectan a la población.
En este sentido cobra importancia la

constitución de gremiales. asociacio-
nes. etc- Asi como de entidades
fiscalizadoras de los fondos públicos
y de la cooperación internacional,
para garantizar que estos vayan en
provecho de la población, de la
democracia y el desarrollo. Por lo
tanto, potenciar los mecanismos de

concertación y de part¡cipación
ciudadana en las decisiones
fundamentales del país, de una región
y localidad, es un imperativo para

lograr el desanollo y la democracia.

Educación, ciencia y tecr¡ología,

Uno de los pocos avances
importantes, en estos últimos años ha

sido la reforma educativa. la cual se

comenzó a impulsar desde hace más

de un año, Ios Iogros en este campo

son significativos, desde las
experiencias de parlicipación de

comunidades en los procesos
educatiYos. el aumento del
pr€supuesto nacional en esta área y

la concepción de la reforma. Habrá

que esperar algunos años para evaluar

el impacto educativo en la población
y su contribución al desarrollo, pero

creemos que en esta área se ha dado
pasos importantes de transformación.

La reforma educativa ha tocado todos

los niveles, especialmente el nivel
básico y medio. pero lalta mucho por

hacer en el nivel de la educación su-

perior, la ciencia y la tecnología. En

este senlido es importante eslablecer

una politica desde el Estado orientada

a reconstruir y fortalecer la
tjniversidad de El Salvador. la cual

ha cumplido un papel histórico de la

formación de capacidades técnicas y
profesionales. asi como en las

transformaciones que el desanollo del
país requiere. La Universidad de El

Salvador demanda de una acción
decidida por la restauración y

reconstrucción de su infraestructura,
por mejorar la calidad de su

formación y por una readecuación
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amb ien tales, culturales y de
participación activa y propositiva de

la sociedad civil, tanto en la
institucionalidad creada de la
integración, asi como en todas las

estrategias y mecanismos que se

establezcan.

La situación del empleo sigue siendo

un problema en el país, las tasas de

d€sempleo abiefo en torno al 87o de

la población económicamente activa
y de un 50% de población laboral en

el sector informal. mu€stran la
debilidad de la estructura productiva,
así como de sus deformaciones. Los
bajos salarios y la inestabilidad de

estos de poco sirven para generar
nuevos estímulos a la inversión por

la vía de la demanda.

Participación, concertaciór, para
enfrentar la exclusión.



institucional además de un aumento
de su presupuesto, con €l objetivo de

que esto le perm¡ta contribuir con
eficiencia y eficacia a los nuevos retos
que la democracia y el desarrollo
exigen a nuestro pais.

Los avances en la conformación de

una política de ciencia y tecnologia
son todavia débiles. Es importante
avanzar en el fortalecimiento de

CONACYT, en el apoyo al desanollo
de la investigación en las
universidades, el estímulo a la
creación de instancias de investiga-
ción científicas y tecnológicas, tanto
públicas como pr¡vadas, el apone de

las empresas en este campo, etc. Todo
esto se constituye en el reto funda-
mental que exige nuestro país para
adecuarse a los cambios recnológicos
mundiales y a las nuevas realidades
nacionales.

III. REFLEXIONES FINALES

A partir de las consideraciones
anteriores sobre la situación nacional.
sobre los criterios que deben orientar
la acción de los d¡stintos sectores en

el momento actual y nuestra primera
agenda de temas nacionales. desea-

mos señalar lo siguiente:

Hacemos un llamado al Consejo
Nacionalde Desarrollo creado por
el gobierno para que retome
nuestras preocupaciones y
propuestas, en tomo a la agenda
nacional. Asimismo lo instamos a

que establezca mecanismos que
permitan una partic ipac ión
amplia, efectiva y construct¡va de
la sociedad civil en la visión de
proyección nacional.

Hacemos un llamado al gobierno
para que considere la necesidad de

crear y convocar en el cono plazo
a un gran Foro Nacional por la
Democracia y el Desarrollo, que

incorpore a todos los sectores y
que la agenda de temas y
Propuestas que de esta resulten sea

considerada en la redefinición de
sus políticas y acciones.

Hacemos también un llamado a la
sociedad civilpara que se organice
y part¡cipe activa y creativamente
en la generación de propuestas,
para enfrentar los graves
problemas por los que atraviesa
nuestra nac¡ón.

Hacemos un llamado a los panidos
políticos y sus represen-tantes en

la Asamblea Legislativa, para que

responsablemente y con una
actitud patriótica, enfrenten y
resuelvan los distintos problemas
heredados del pasado. contribu-
yendo asi al fortalecimiento de la
democracia y al logro del desarro-
llo humano sustentable.

Hacemos un llamadotambién a las

ONG's para que nos incorpo-
remos alesfuerzo de construir una
nueva nación, donde la democra-
cia y eldesarrollo humano susten-
table sea la garantia de una me-ior
calidad de vida para las prcsentes
y tuturas generaciones.

ONG's que apoyan este manifiesto

APROCSAL
APROSAL

APSIES
ASTAC

ASAPROSAR
ASDEC
ASPS
ASDI

A C ISAM
ASIPES

ALFALIT
CAPAZ
CALMA
CIPHES
CIDEP

CONC E RTA('ION CENTIOAIIE R¡('ANA FEDECACES
F'I] MA

FUNDAC ION
BALSAMO
FASTRAS
FUCRIDES

FUNDEM UN
l- t rNt)A( roN tAZUt\lAt

FUNDROCOOP
FUNDAES

FUN DA MAV
FUNDASAL

FUN DACAM PO

FUNDASPAD
FUNDA UNGO

FUN DE
FI]N DI:-SA

FUNSALPRODESE
FUSAI

IMT]
IS [)

I-AS DICNAS
MAI\1

PRO.V IDA
PROCoMI:S
PROCADES

PRODECoSAL
REDES
UN I-,S

VISION MUNDIAL

CINES
CORDES

CDC
CPAS

CRIPDES
CRD

CEMUJER
CREDHO
CEPRODE
CREFAC
DICNAS

ERAT
CIAZO

FU DECITITAMA
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Hacemos un llamado a todos los
sectores a estar vigilantes sobre las

propuestas y mecan ismos creados
por el gobierno para constru¡[ un
proyecto nacional de consenso. En

tanto que estas propuestas
gubernamentales no retle-jen un
interés de¡ partido oficial en
función de las futuras elecciones.
así como no se conviertan en
simples mecanismos tbrmales, sin
incidencia real. sin disposición y
voluntad política del gobierno.
Con siderando que ex¡ste la
necesidad de cambiar el rumbo y
las polít¡cas que tanro afectan a la
mayoria de la potr lac ión
salvadoreña.



Proyecto po ico de
desarrollo nacional

Iít

I NTRODUCC IoN

Las d iversas m egatendenc ias

simbolizadas por el fenómeno de li
globalización de Ia economía. consti-
tuyen el nuevo orden mundial.
representando nuevas formas Y

dinámicas en la realidad inter-
nacional, las cuales van generando

una convivencia mucho más compleja

entre las naciones. La realidad de las

tendencias dominantes del mundo

está incidiendo dramáticamente, en el

desarrollo económico, po lit ico,
psicosocial y militar de las naciones

rn en os privilegiadas. La región
centroamericana y particu larmente El

Salvador. está inmerso en esas

dinámicas internacionales, buscando

definir su lugar en el nuevo orden.

Las diversas fuerzas de la nación

buscan nuevas estrategias que le

permitan a El Salvador, involucrarse
en forma constante y evolutiva en las

nuevas lendencias del desarrollo in-
tegral. ) a la ver cumplir con los
grandes propós itos e interescs
nacionales. 5;n embargo. las acciones

para irnplenrentar las dilersas
políticas y estratcgias. muchas de ellas

planteadas en los diferentes planes o

propuestas de nación, se han

constituido como el principal debate

para lograr los fines y metas antes

apuntados, porque. en la mayoria de

los casos son modelos que reflejan
inlereses sectoriales. Algunas veces

privilegiando determ inados grupos de

poder.

La Fundación cle Graduados del
Colcgio de Alto' l.stuclios Estratégi-

cos (FUNDACAEE), consciente de la

problemática que El Salvador afronta
en sus diferentes ámbitos y reuniendo

el esfuerzo profesional y académico

de sus miembros. ha logrado plantear

una propuesta estralégica de los
I ineam ientos básicos y fundamentales

que deben realizarse, no imponando
quien gane las elecciones de 1999,

para formular un plan de nación, la

cual permitirá en alguna medida darle

viabilidad a los grandes anhelos
nacionales. En el documento que

ahora se presenta se lleva a cabo la

evaluación del Poder Nacional en sus

cuatro expresiones:

Campo Político, Económico, Ps¡co-

social y Militar. en los que analizan.

sus Capacidades. Voluntad Política,
Factores de Poder. Vulnerabilidades
y los Conflictos Actuales y Potencia-

les. llegando a la conclusión siguiente:

I. DIAGNOSTICO DE LA REA-
LIDAD NACIONAL

Las exigencias de los organismos
financieros internacionales a las

naciones en desarrollo. tienen a estas

nac iones men os privilegiadas,
inmersas en un proceso de privatiza-

ción y modemización del Estado para

el cual no están preparadas y que está

incidiendo dramáticamente en su

desarrollo económico, po lít ico,
psicosocial y militar.

Enfrentamos una pol ítica migratoria
promulgada por Estados Unidos, que

amenaza con disminuir sensiblemente

el ingreso y el ahorro interno y

aumentar el desemPleo; Y en el camPo

psicosocial, contribuye con el'ectos

negativos de la transcu lturización
como son el aumento de la delincuen-
cia (común y organizada) y el
fenómeno de las maras.

A esta situación se le puede agregar

la ausencia de una estrategia de

desarrollo nacional que incentive la
producción y la inversión y el pobre

resultado obtenido en el control
efectivo de la corrupción. Las
infl uencias y distorsiones económicas

causadas por el narcotráfico y el

lavado de dólares contribuyen. aún

más a la pérdida de la cohesión
nacional y dificultan la integración

centroamericana.

El Salvador se encuentra en un
proceso que se inicia con los

Acuerdos de Paz, que Ponen fin al

conflicto armado y que brindaron
oxígeno a la sociedad salvadoreña.

creando muchas expectativas, Pero
que se agotan con su cumplimiento Y

que su historicidad finaliza con las

elecciones para Alcaldes y Diputados

de 1997.

De muchas maneras, estas elecciones
parecen cerrar el "período de

transición" para El Salvador, ! la

nueva correlación de fuerzas que se

establece en la Asamblea Legislativa
plantea la nueva realidad de la

negociación y la concenación en las

decisiones politicas. tomando en

cuenta nuevos escenarios, nuevos
actores Y nuevas reglas de.iuego.

Esto denota que el periodo de la
transición en su di¡nensión formal ha
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(Fundación de Graduados del Colegio de Altos Estudios Estatégicos, FUN DACAEE. Julio 1997) '
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terminado, para iniciarse el período
de las transformaciones necesarias
que reclaman el Estado y la sociedad
para entrar a la modernidad. Al
momento, no hay un correlato politico
qué sea capaz de establecer sobre qué
ideas se debe orientar la praxis de la
sociedad y la praxis del Estado en esta

transformación. Ni tampoco defini-
ción sobre el equilibrio que hay que
lograr entre la capacidad que tiene el
Estado y la sobrecarga en la demanda
social que empieza a manifestarse,
tanto en los procesos de privatización
en marcha como sobre los gobiemos
municipales.

El análisis de ¡as seis propuestas para
un Plan de Nación mencionadas en
nuestro documento revelan coinci-
dencias existentes relativas a: NECE-
SIDAD DE MODERNIZAR EL
ESTADO; INCREMENTAR EL
AHORRO INTERNO; AUMENTAR
LA PRODUCTIVIDAD; FORTALE-
CIMIENTO DE LA EDUCACION Y
LA SALUD Y PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE.

d. lnadecuada utilización de los
INGRESOS DEL ESTADO en la

INVERSION PUBLICA,

e. Crecimiento del PIB con PRE-
DOMINIO DEL SECTOR FI-
NANCIERO EN MENOSCABO
DE LOS SECTORES PzuMARIO
Y SECUNDARIO.

- Desarrollo de la Ciencia y
Tecnologia

- Medio Ambiente
- Trato a¡ delincuente y la

delincuencia.

c. lgnorancia generalizada sobre el
concepto de un PIan de Nación.

d. Falta de cohesión nacional

e. lncontrolable y creciente nivel de

delincuencia ( crimen organ izado.
drogadicción. alcoholismo. prosti-
lución ) que promueve la desinte-
gración familiar.

f. AUSENCIA DE UNA POLITICA
que sustituya el flujo de divisas
provenientes de las Rem esas
Familiares.

g. BAJO NIVEL DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA.

h. Escasez de MANO DE OBRA
CALIFICADA Y DE LIDERAZ-
GO en mandos medios y cuadros
empresariales.

Ausencia de PARTICIPACION
CON EQUIDAD en los EXCE-
DENTES PATRIMONIALES.

2. CAMPO POLITICO

f. lnsuficientecobenuranacional de

la Medicina Preventiva y limitado
acceso a la Medicina Curativa.

Para poder conciliar los diferentes
anhelos e intereses de las diferentes
propuestas con los Ob jetivos
Nac ion ales consignados en la
Constitución de la República, se hace
imperativo vencer una serie de
obsuículos que se oponen aldesarrollo
en nuestro país, siendo los más
importantes los siguientes:

a. Persistencia de prácticas exclu-
yentes de la élite politica j
partidista.

b. Lapocaaceptación del pluralismo
ideológico por parte de Ios
miembros del Organo Ejecutivo.

c. La praxis política alejada del
realismo político (persistencia de
la desigualdad de las personas ante
la ley).

d. La ausencia de una burocracia
profesional.

Ausencia de POLITICAS NA-
CIONALES DE:
- Empleo

h. Persistencra de un Deficit habita-
cional.

Alta concentración y centraliza-
ción de fuentes de trabajo en la
zona metropolitana.

Indisciplina social y pérdida de
valores cívicos y morales.

k. Pérdida de capacidad y mística de

trabajo en la ciudadania.

Basado en los análisis hechos y
tomando en cuenta el interés nacional
se elabora la siguiente HIPOTFSIS
DE DESARROLLO,

II. HIPOTESIS DE DESARRO-
LLO

OBSTACULOS PARA EL DESA-
RROLLO

I. CAMPO ECONOM¡CO

a. INFRAESTRUCTURA BASICA
INSUFICIENTE (Carreteras, co-
municaciones. puenos y aeropuer-
tos. energía eléctrica y agua po-
table).

c. MERCADOS financieros DES- b
REGULADOS, protegidos y poco
desarrollados.

a. Alto porcentaje de analfabetismo
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b. Persistencia del DEFICIT FIS-
CAL.

e. Un sistema electoral anticuado,
inadecuado y poco confiable.

3. CAMPO PSICOSOCIAL

g. Altos indices de desnutrición.

LA AUSENCIA DE UN PLAN QUE
DEFINA EL RUMBO DE LA NA.
CION Y DE UNA DEC¡SION POLI.
TICA PARA SU IMPLEMEN TA-
CION. ENSANCHARIA LA BR F-
CHA ENTRE LA POBREZA Y LA
RIQUEZA. AUMENTA RIA LA
FRUSTRACION Y LA INSEGURI-
DAD CIUDADANA. ASI COMO
LA INCOHERENCIA INTERNA
DEL ESTADO.



Con base en tales razonamientos
consideramos impostergable Ia
construcción de una nueva sociedad

basada en las premisas de "LIBER-
TAD. SEGURIDAD Y DESARRO.
LLO" que tenga como fin construir
un Proyecto Estratégico Nacional que

permita la participación democrática
de la sociedad en el manejo del poder,

como instrumento para mejorar la
calidad de vida de todos los
salvadoreños, tomando como ejes de

trabaio la Promoción Humana y la
Justicia Social, la Educación en

Valores Humanos y un Liderazgo de

Compromiso de Principios y no de

lntereses Particulares, que conduzcan

a una mayor autonomía económica y

cultural, así como la autodetermina-
ción política.

III. PROPUESTA DE ESTRATE-
GIAS NAC¡ONALES PARA
EL DESARROLLO

Campo Psicosocial.
. Reducir sign ificativam€nte los

niveles del analfabetismo.
. Genera¡ nuevas fuentes de trabajo

Reducir los lndices de delincuen-
cia.

. Aumentar la cobenura y mejorar

Ia calidad de los servicios básicos.
. Mejorar notablemente los niveles

de educación superior y tecnoló-
gica.

Campo Económico.. Completar la estructura básica.. Elevar la productividad de la fuer-
za de trabajo.. Eleva¡ la capacidad de di¡ección
de mandos medios.. Modernizar y desarrollar la agro-
industria.. Explotar el mar territoial en forma
sostenible.

PROYECTO POLITICO OE DESARROLLO NACIONAL

Campo Polltico.
. Redefinir el papel del Estado.
. Buscar el equilibrio fiscal.
. Lograr la democratización al in-

terior de los partidos politicos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

REVTSTA E@@ Edrdór, Es¡Éci¿,l ' 107



Los trabajadores frente
al futuro y al desarrollo

PRESENTACION

El mayor reto en el futuro de El Sal
vador es encontrar Ia clave para una
paz sustentable basada en el bienestar
de la población 1 en el aprovecha-
miento de las oportunidades, a panir
de nuestra disposición y creatividad
en el trabajo I en la equidad de los
beneficios. La globalización ¡ los al-
tos niveles de productividad del
nuevo mercado internacional serán
menos duros si logramos encontrar la
metodologia y los procedimientos al
interior del país para que. en forma
panicipativa ) activa. todos seamos
ganadores en este reto de final de
siglo.

A continuación exponemos nuestras
ideas sobre el país y su desarrollo
nacidas en varias reuniones de trabajo

¡'del intercambio fructífero entre la
diversidad de Ia gran familia trabaja-
dora del país. En este documento
presentamos:

Los desafios de carácter general
y específicos que limitan el
desarrollo del sector laboral
salvadoreño y que afecta a Ia
dinámica global del desarrollo so-
c ial equ¡tativo que queremos
lograr para el pais.

Propuestas globales y paniculares
consensuadas y flexibles con
puntos de discusión con todos los
sectores interesados en las
soluciones de la prob lem ática
laboral y global del país.

Son también, puntos para una agenda
laboral en construcción que nos
permitirá discutir con todos Ios
trabajadores de El Salvador y el resto
de sectores productivos con el
propósito de encontrarcoincidencias
para una acción laboral de nuevo tipo

en esta nueva etapa que requiere de
nosolros, como el resto de seclole¡
sociales. nuevas responsabi lidades
laborales v sociales.

LOS TRABAJADORES
FRENTE AL FUTURo Y AL
DESARROLLO
(Retos ] propuestas par¿¡ el
desarrollo desde la perspecti\'¿t dcl
scctor laboral salvadoreñ0)

¡. INTRODUCCION

Y al igual que en el caso dc los ¿lctorcs
anles tnencronados. t)uerlr¡s ide¡tr )
posiciones. n u estra presenci¿t \

(Fundación Obrero Empresarial Salvadoreña, FOES. l2 de qgosto.le tg97)

emigración hacia el norte, nos mueve
a presentar propuestas desde nuestra
perspectiva de actores productivos
centrales del desarrollo y como
principales afectados por las incon-
s istenc ias e incongruencias del
modelo de desarrollo anterior que
todavia funciona.
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Veintitrés organizaciones de trabaja
dores nos reunimos 

"n ,ur¡u',
oportunidades para intercam b iar
opiniones sobre la actual situación del
trabajo en el país y sobre nuestra
visión de futuro del bienestar de los
trabajadores. El cierre de oponunida-
des para encontrar empleos y los bajos
salarios: las pocas posibilidades de
encontrar trabajos permanentes, igual
en la empresa privada que en la
pública; las grandes dificultades para
lograr la seguridad ju ríd ica y pública:
rnayores índices de delincuencia
-desde el pequeño delito urbano hasta
el de las altas finanzas- a causa de la
indetenible.desintegración social y
familiar; y la creciente actitud de
nuestra población de emontrar la
solución a sus problemas en la

Los trabajadores también tenenros
una visión de futuro del pais r
propuestas sobre la tbrma en c¡uc
debemos. rle ¡laner¡r conccrl¡d¡r.
alcanzar el crecirniento cconótu ico
equitativo. dernocrático ¡ sostenil¡le.
en el entorno global de productividad
y compet¡tividad. En sus tespectivas
propuestas de desarro llo. los
empresarios. el gobierno r los orla-
nismos internacionales nos reconoce
como uno de Ios factofes Dlás
importantes para construir sistemas de
producción. nrercados nacionales c
internacionales. relac ioncs sociales dc
estabilidad r sobernabilitjad: pala
realizar la protccción. con5erv¡ció¡l \
regeneración dcl medio arn bienle:
para modernizar \ desccntraliza[ la

economia. cl nrercado ¡ la sociedad
en general.



aportes, nuestra d isposición
colaboración y significación para la

construcción del bienestar social de

la nación, deben ser tomados en

cuanta e int€grados a las acciones y
medidas que adoptemos frente a los
grandes retos y procesos de
transformación y reorganización que,

en la actualidad, tienen lugar en

nuesto país y en el mundo.

El objetivo de este documento es

presentar, desde nuestra perspectiva

laboral, las ideas y propuestas de

nuestro sector que complementen la

imagen de desarrollo que eslá
formándose en el seno de nuestra

sociedad desde que iniciamos la paz

y que necesitamos acelerar para el

beneficio de nuestro pueblo.

El momento no es fácil para los
trabajadores salvadoreños. El
contexto nacional e intemacional en

que se desanolla la acción laboral es

contradictorio y confuso. En

economia se impone el neolibera-
lismo con todas las consecuencias de

deterioro para el sector trabajo; en

política se perfilan Ia construcción de

la democracia y la participación
políticas que requieren de una nueva

metodologia de relacién entre los
grupos socioeconómicos y políticos,

entre empresarios y trabajadores. Lo
mismo sucede a nivel socialen elcual
se requiere de prácticas de
concertación y negociación para
superar los conflictos sociales. A nivel
ideológico aún no existen nuevos
paradigmas que atraigan el interés, la

imaginación y la confianza de los
sectores populares, en especial de los

trabaiadores. Y a nivel laboral un

modelo todavía represivo en el
mercado de trabajo. Ni la paz ni la
proximidad del siglo XXI pueden

suavizar este difícil contexto de los

trabajadores.

Un panorama complicado, en el cual
la economia produce unadinámicade
exclusión m¡entras que la politica trata

de integrar a los ciudadanos a un

régimen político sin incapacidad de

conegir al mercado. Sectores sociales
que a pesar de su importancia en el
marco productivo del país, sin marcos
ideológicos claros, no han logrado
definir proyectos sociales o políticos
y no alcanzan a trazar líneas básicas

de identidad y liderazgo.

Por otra pane. la reestructuración glo-
bal de laeconomíaen grandes bloques
de países que intentan, cada uno por
su lado, impulsar formas comunes de

desarrollo económico y social son,
junto a la revolución tecnológica, los

aspectos constitutivos básicos del
nuevo marco global en el que se situan
las relaciones laborales del país y las

iniciativas de los trabajadores para
esta nueva realidad. La articulación
de estas relaciones moldean las
instituciones y funciones labor¡les y
sindicales en la medida en que los

trabajadores buscamos adaptamos a

los complejos desafíos soc io-
económicos. Es en este medio donde

trabajamos para mejorar nuestras
condiciones de vida y prevenir las

violaciones, promocionar, proteger y

expandir los de¡echos sindicales
protegidos y los que requieran
incorporarse a la protección.

II. EL PROBLEMA CENTRAL
DEL DESARROLLO DESDE
LA VISION DE LOS TRABA.
.IADORES

El problema básico de la actual
economia y del desarrollo salvadore-

ños continúa siendo la abundante
oferta de mano de obra. masculina y

femenina, y la reducida absorción de

mano de obra, real y potencial, del

aparato productivo que ahora
experimenta un viraje hacia nuevas

formas de acumulación de capi(al. A
esta insoluble situación de la oferta
laboral se agregan los problemas de

la asignación salarial. las prestaciones

sociales incumplidas, la extensible
durabilidad laboral sin compensación
y la flexibilidad en las formas de

contratación.

Para los empresarios de ANEP somos

"el gran recurso económico del siglo
XXI * el capital humano" | . Sin duda,
lo hemos sido en el siglo pasado y en

el actual y lo seguiremos siendo en el
futuro. sobre todo por los bajos
precios de nuestra mano de obra,
ANEP también afirma, "el nuevo
fenómeno de la economia mundiales
la mano de obra económica con altos
niveles de productividad"'? . La mano
de obra, naturalmente, requiere de

formación de capacidades y habilida-
des.

También somos un gran recurso por
ser propietarios del fondo de
pensiones que representa una pale
importante del ahorro interno que se

ha convertido en una reserva
estratégica de capital para el
desarrollo nacional. Los empresarios

cuentan con esos fondos para los
programas de renovación y reconver-
sión ¡ndustrial y apertura de nuevos

mercados. Este fondo. para los
trabajadores, debe representar una

extraordinaria oportunidad para crear

un mayor número de empleos para los

distintos sectores productivos, en es-

pecial, para la pequeña y mediana
producción y mejorar las condiciones

de vida de los trabajadores. Sería
paradójico que sirviera para crédilos
a las grandes firmas del país.

Para los empresarios de FUSADES,
somos el futuro capital humano que
junto con las exportaciones y la
tecnología desarrollaremos el pais.l

Para el gobierno también somos
importantes para abrir las oponunida-
des del país e incentivar las energías

empresariales, lo mismo que como
factor de estabilidad. Muchas otras

instituciones internacionales, lo
mismo que ANEP y FUSADES,
afirman que ya no es la mano de obra

barata Ia base de la competencia glo-

bal.

No obstante, nuestro sector, en la
realidad de todos los días, continúa
sintiendo las consecuencias de las

tecnologias obsoletas y los ratamien-
tos inhumanos para mantener bajos
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los costos del factor Íabajo. Sentimos,
en la carencia de empleo, que a la
economía le falta dinamismo, que se

retrasa en crear los empleos para
nuestros jóvenes -hombres y mujeres-,

cada vez más numerosos. que ingre-
san por primera vez al mercado de
trabajo. Este tampoco es muy amplio
y dinámico como para mantener la
ocupación de los que de alguna forma
ya hemos llegado a tener un salario
perrnanente en algún tiempo y que
siempre estamos a la puerta de la
desocupación o el subempleo.

III. LOS RETOS DEL DESARRO.
LLO DESDE UNA PERSPEC-
TIVA LABORAL

El malestar social en general, y en el
área laboral en especial, está
reflejando el impacto de la redefini-
ción económica actual. Es evidente,
por ejemplo, la actual situación de
deterioro de las condiciones de vida
(socio-económicas. políticas y
culturales) de los sectores laborales
de El Salvador. La profunda crisis del
movimiento sindical, su falta de
participación, su pérdida de peso en
la vida política y social del pals, el
irrespeto a los mecanismos destinados
a garanliz los derechos laborales y
sindicales o las prestaciones de
seguridad social. en especialen el sec-
tor nuevo de las maquiladofas. Estos
son algunos de los indicadores que
muestran la desventajosa situación del
trabajo en la vida productiva del pafs.

Debe agregarse Ia situación de
incertidumbre que provoca el sistema
económico aún no organizado de El
Salvador, que tiene el deseo claro de
insertarse en el nuevo orden econó-
mico internacional pero que aún,
muchas de sus unidades productivas,
no terminan de afinar sus propuestas
y metodologias para hacerlo. Entre
tanto. los distintos sectores económi-
cos, a pesar de las opiniones de los
dirigentes de la macroeconom ia
nacional. presenran signos de peligro:

La pequeña y mediana empresa

tiene dificultades para operar
competitivamente, no dispone de

crédito y/o el costo fnanciero par¿

ella es demasiado alto.

El sector agropecuario, no obstan-
te la reformulación que ha hecho
el gobiemo y organismos repre-
sentativos de la empresa privada
hace apenas unos meses carece de
rumbo y continúa excluido en
materia económica.

En Ia actualidad, el sector finanzas
es elsectorque mayor crecimiento ha
experimentado, aunque todavía no
repercute con la misma celeridad en
los niveles de empleo del resto de
Sectore§

a) La globalizáción: ¿oportunidad
o amenazz ?

Para muchos sectores empresariales,
la globalización es un factor que
dinamiza y provoca el desarrollo y el
crecimiento económico. OÍos grupos
empresariales la perciben como un
beneficio más a largo plazo pero como
una amenaz¿l en el corto plazo si no
se toman las medidas proteccionistas
del caso para recorrer las fases que
l¡even a una integración planificada.
Los tiempos y los recursos están en
juego en ambas posiciones. Nuestra
visión sobre la globalización es la
siguiente:

La instensificación de la compe-
tencia globalizada, presiona sobre
las distintas economÍas nacionales
para que abran al flujo comercial
intemacional y para modemizar,
privatizar y desregularizar el
Estado. Los países que han
avanzado más en estos terrenos,
el caso de México (iunto otras
ventajas como mejores medios de
comunicación y transpone, bajos
salarios y ventajas institucionales).

atraen con mayor fuerza a las

inversiones extranjeras en
maquilas.

1 Al menos en teoria y, en forma
paulatina. los procesos producti-
vos de la fase de la globalización
del capital desarrollarán una
mutación técnica basada en la
informatización y automatización.
Esto lleva a desarrollar una
economía que absorberá cada vez
menos mano de obra. lo cual
permite producir más y mejor con
menos horas de trabajo y con
menos capital. Bajar los costos
salariales y de capital por un¡dad
de producto es su meta. En nuestra
realidad sin una buena previsión,
esta nueva organización productr-
va significará desempleo con sus

consecuencias sociales y pol itrcas.

3. Un aspecto de la racionalidad
económica consiste, entonces, en
economizar. es decir. emplear los
factores de la producción de la
manera más eficaz posible con lo
cual exige que estos factores sean

medibles. calculables. previsibles
y que puedan ser expresados.
cualquiera que sea su naluraleza.
en una misma unidad de medida.
que sigue siendo el trabajo. Asr.
Ios cambios no deben afectar tanto
a los asalariados, v/o al menos,
deben abrirse nuevas perspeclivas
de ingresos e integración en otras
áreas de actividad económ ica
como son las cooperativas y la
pequeña y mediana producción.
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4. Por otra parte, la estrategia
transnacionalizada requiere toda-
vía de mantener bajos los costos
del trabajo para permanecer en
lérminos compelitivos a nivel glo-
bal. El capital internacional se

asienta (a cono y mediano plazo)
en las zonas donde la fuerza de
trabajo sea barata y el Estado lo
suficientemente fuerte para
flexibilizar el trabajo y contra-
rrestar las demandas laborales
Esto ha ocurrido con mayor fuerza
en el scctor maquilero del país.

La industria de la construcción
está desestabil izada y tiene efectos
negativos en la generación de
empleos.
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paralelismo gremial. Estas y otras
actitudes y componam ientos anti-
sindicales deben desaparecer para
bien del desarrollo nacional. Entre
otros desafios centrales de esta nueva
fase de la vida de nuestra nación,
deben superarse las condiciones,
actitudes y conductas que mantienen:

1. Limitaciones a la libertad de
asociación y anegociar el conüato
colectivo. Poca garantía para
mantener y/o elevar los niveles
básicos de vida, debido al
mantenimiento de salarios ina-
decuados frente alcosto de la vida
Incumplimienro parronal de los
compromisos laborales, exceso de
horas de trabajo y falta de
condiciones de salubridad.

2. lnseguridad en el empleo. Hora-
rios laborales arbitrarios. Exigen-
cias laborales similares a formas
de r¿bajo forzado u obligado y

turnos o partic¡pación en otras
actividades sin rem uneración,
sobre todo en e¡ caso de las
mujeres.

4. En el caso de las mujeres se

registran las siguientes evidencias
de discriminaciones; horas
extraordinarias no pagadas.
diferencia salarial con los de
hombres, mayor inseguridad en el
empleo, acoso sexual, violencia
durante Ias huelgas y perrnanente-
mente en el lugar de trabajo,
mayor aceptación para contratar
mujeres trabajadoras cabezas de
familias ya que no tienen tiempo
para activar sindicalmente.

5. Discriminación de obreros por

En este período hay condiciones para
cambiar estas situaciones y tratar de
crea¡ nuevas instituciones. organiza-
ciones y re lac iones laborales-
empresariales. Terminar con la
intolerancia y la incomunicación entre
los agentes de la economia. Debemos
aprovechar que este es un momento
de (re)definición de las relaciones de
poder socio-político entre los
diferentes actores del país y establecer
nexos mfu estabilizadores y concerta-
dores sobre las bases del enten-
dimiento y la comprensión de que
estamos creando un nuevo pais. más
justo y armónico, frente a un reto
común.

Ya no es posible basar las relaciones
laborales en pretendidas superiorida-
des de la empresa sobre Ias
organizaciones de los lrabajadores.
Los sectores empresariales, al igual
que los sectores laborales, están
dividiéndose y diversificándose,
mostrando conflictos profundos que
muestran la vulnerabilidad de las
empresas a los conflictos inter-
empresariales, a la desconfianza del
público y la descomposición moral ¡
las exigencias de la globalización por
un nuevo tipo de comportamiento
empresarial.

Ninguna organización es buena o
mala por naruraleza y para siempre.
Permanentemente debemos revisar
nuestras organizaciones económicas,
sociales, polít icas, culturales y
cuidarlas. valorarlas y reorientarlas.
cuando sea necesario, para mejorar la
vida del pais. Debemos erradicar la
corrupción donde aparezca y construir
nuestras organizaciones de acuerdo a
la transparencia, la justicia y el
derecho. Sin insriluciones y
organizaciones fuertes, en la sociedad
civil y en el Estado, será imposible
alcanzar la estabilidad y la consolida-
ción económ¡ca y politica. Respete-
mos nuestras organizaciones y
reforcémoslas con la interacción

respetuosa y el reconocimiento de la
legitimidad de las mismas.

IV. UNA PROPUESTA DE LOS
TRABAJADORES A LA
NACION:

Nosotros también nos sentimos
responsables del pais y sus habitantes.

Sabemos que con nuestras actividades
laborales y políticas aportamos al
desarrollo nacional. No tenemos más
riqueza que nuestra disposición al
trabajo y nuestro deseo de panicipar
en el engrandecimiento del país
Creemos que podemos trabajar para

salir de la crisis social y económica
que sobrellevamos desde hace
décadas, siempre y cuando lleguemos
a formas de cooperación socialjustas.
transparentes y equitat¡vas.

Para proponer cuest iones rr'tás

globales debemos conocer trr ás
nuestro país, su entorno ¡ntcrnac¡onal
y el conjunto de problemas nacionales
y externos que se expresan en las

empresas del pais. Nuestras propues-

tas, entonces. deberán ser además de

mecanismos para me_jorar la vida de

los trabajadores, instrumentos que nos

acerquen lo más posible a la realidad
que deseamos cambiar para beneficio
de todos. Lus propueslus rr., son sók,
un Jin sino un me.ti.t Jlet;ible puo
concertar! (proximurno$ a lotkrs hrs

seclores inv0lucrudos ctt los
problemas.
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3. Inexistencia de condiciones y
normas de seguridad laboral, de
prestaciones de salud, vivienda y
educación. Carencia de prestacio-
nes que permitan la participación
femenina en la vida sindical como
centros de servicios de comida,
guarderías y asesoramiento legal
y social.

motivo de su edad en la empresa
privada.

En épocas pasadas nuestra práctica se

ha reducido. casi exclusivamente a

negociar el salar¡o. Incluso donde hay
contratos colectivos. lo más impor-
tante ha sido negoc¡ar el salario y las

prestaciones labora¡es. En muy pocos
casos hemos introducido cláusulas de
capacitación y educación, control de
ritmos de trabajo. cláusulas referidas
a la calidad y a la producrividad, muy
poco de las relaciones obrero
empresariales, contratación de nuevo
empleo. El mercado ¡ las demandas
laborales han quedado reducidas a Ior
dos aspectos antes mencionados.



Debemos de discut¡r, incluso, la
conveniencia de reducir la jornada
laboral actualy explorar la posibilidad
de abr¡r otros turnos de trabaio en las

empresas. En forma simultánea a la
elevación de la productividad y a la
inserción en los nuevos mercados
globalizados, y sin menoscabar y
disminuir los salarios directos e

indirectos dignos y justos para vivir

con nuestro grupo familiar, dar la
oportunidad a otros compañeros para

incorporarse al trabajo en diferentes

turnos. Trabajar menos para que

trabajen más con salarios remunera-

dores y con las compensaciones que

estén de acuerdo a los niveles de

productividad que nosotros hacemos

posible alcanzar.

Pa¡a ¡ealizar nuestra renovación y
hacer nuestras propuestas globales,

hemos estudiado los desaflos más

fuenes que se oponen al desa¡rollo.

En el Cuadro Número I presenlamos

los ámbitos y caracterfsticas de los

desafios a que nos enfrentamos y las

propuestas, a nivel d€ objetivos en

cada uno de ellos.

('L:ADRO No' 1

DESAFIOS Y PROPUESTAS GENERALES DESDE LA VISION
DE LOS TRABAJADORES

DESAFIOS GENERALES PROPUESTAS CENERALES

DEBIL ESTADO DE DERECHO:

Falta de seguridad juridica, en especial de
instituciones resolutivas laborales, que generen

confianza y seguridad entre la ciudadanía, y entre
empleados y empleadores.

ESTADO DE DERECHO FUERTE:

Establecer la aplicabi¡idad del marco juridico-
político de una manera objetiva e imparcial Para
facilitar el cumplimiento de todos de la legalidad

establecida. Democracia y justicia deben
agregarse.

l CRECIMIENTO ECONOMICO
I N EQU ITATIVO:

Los bajos niveles de empleo, educación,
tecnología e ¡nfraestructura son producto de la
centralización y la concentración de los recursos
de cap¡tal en el ámbito urbano, en sectores no
productivos y en muy pocas manos.

CRECIMI ENTO SOCIO-ECONOMICO
CON EQUIDAD:

Elevación de la producción y la productividad,
junto a la descentralización económica y política'

la promoción de la participación real de todos

los sectores sociales en los procesos de decisión,
implementación, evaluación y beneficios socio-

económicos y políticos.

EXCLUSION SOCIAL:

Falta de mecanismos efici€ntes para que el
gobierno asegure a los trabajadores el goce pleno

de la libertad y el acceso a la justicia social.

JUSTICIA SOCIAL Y LABORAL:

Cultura del respeto y observancia de las leyes.

de la ciudadania social y los derechos humanos
y en nuestro caso, también los derechos laborales.

l DESINTEGRACION CULTURAL:

Pérdida de los valores cohesionadores e

integradores de nuestra nacionalidad frente a la
fragmentación, disociación y exclusión económi-
ca. social y politica que ha sufrido la población
durante décadas.

IDENTIDAD NACIONAL:

Planes de desarrollo cultural -realizada por la

sociedad civil y el Estado- con los incentivos
adecuados y correctos para fortalecer los
elementos de nuestra idenl¡dad nacional y los

valores de lo nuestro.

DEPREDACION AMBIENTAL:

Falta de educación, conciencia y legislación en

maleria de medio ambiente. junto al otorgam iento
de privilegios de los recursos naturales a sectores

económicos depredadores y degradadores.

MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y
SOSTENIBLE:

Consolidación del Ministerio del Medio
Ambiente y Recursos Naturales y la aplicación
de leyes y políticas que finalicen con los
privilegios e impulsen la conservación y
ponección del medio ambiente.

REVISfA eññirc Edlc/ó, Espec/a/ ' '113

LOS fRABAJAOORES FRENTE AL FUfURO Y AL OESARROLLO



Necesitamos un Estado y un
gobierno fuertes, es decir que
puedan trabajar y realizar la
agenda social nacional concertada,
democrática y pluralista, equili-
brando las soluciones de los
grandes problemas sociales con
los complejos requerimientos del.
crecimiento económico actual.
Este debe ser un Estado reformado
hasta el último cargo de sus
organ ismos para enfrentar las
nuevas tareas. Por ejemplo, los
cargos diplomáticos y consulares
no deben utilizarse para premiar
o castigar políticos para conver-
tirse en verdaderos promotores
para atraer la ¡nversión extranjera
y exponer los bienes y servicios
del país. Estamos por la moder-

nización del Estado y tenemos
proPuestas al respecto.
Requerimos de un crecim iento
económico amplio, d inám ico,
inteligente, equitativo, sustentable
y sostenido, adecuado para
enfrentarse a los procesos de
competencia y productiy idad
globales, que busque los mecanis-
mos de sobrevivencia a tiempo
pero que, sobre todo, no deje atrás
a los sectores productivos del país
y que sea equitativo.

Todas nuestras actividades deben
tener como marco y contenido la
justicia social que compense ¡os
largos años de exclusión social
que han vivido los sectores
trabajadores del país. El desarrollo
social sólo puede ser pensado de
otra manera.

Debemos recuperar o crear una
nueva identidad nacional que nos

permrta feconocernos como
iguales en los ámbitos en que
companimos esfuerzos, ilusiones
v beneficios.

El medio ambiente nos atañe a

todos los que vivimos hoy en estas

circunstancias y las generaciones
futuras. Si colapsa nuestro entomo
y recursos n atu ra les, colapsa
nuestro proyecto social y político.

Quedan en riesgo nuestras propias
v idas.

CUADRO No. l
NUCLEO DE VALORES PARA ORIENTAR LA ACCION DE LOS TRABAJADORES

PARTICI PACION:
Un iversalización de los derechos humanos, pluralismo, participación real en la elaboración y formas de proposición
de opciones,. en los lugares y en los procesos de las decisiones y la vida de las orgaíizaciones y'lugares de
decisión. a nivel sindical. nacional e internacional.

UNI DAD:
Principio y objetivo estratégicos de la acción de los trabajadores de reconocerse en la diversidad para la consecucion
de condiciones y niveles de vida que dejen atrás la pobreza, la exclusión social, politica y cuitural y la injusticia
social.

DEMOCRACIA:
lgualdad de participación en los procesos intemos al movimiento de los trabajadores, de los sindicalistas. al igual
que en.los procesos macrosociales y politicos de la sociedad. Establecer proóesos para que nadie quede fueñ de
las decisiones.

SOLIDARIDAD:
Companir con los d¡stintos sectores sociales y sus organizaciones representatiyas los riesgos y beneficios de
distintas situaciones y constituir en conjunto las metas sociales y el orden social flexible requerido p ara alcanzar
el b¡enestar social de todos.

EFICIENCIA (RE)ORGANIZATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LA ACCION DE LOS
TRABAJADORES Y DE LOS SINDICATOS:
Para crear las condiciones y formular los procedimientos requeridos y poder actuar eficazmente, desde la capacidad
y legitim¡dad representatiya, en las consecución de la democracia. la autonomía y la solidaridad social.

l
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Nuestro pensar y sentir sobre la ac.

tual situac¡ón nos ha Ilevado a

focalizar los problemas en éstas áreas
para lratar de remover los obstáculos
para meiorar nuestra sociedad:

Por otra pane, nosotros aportaremos
un núcleo de valores que estamos
construyendo, desde ya, en el seno de
los trabajadores. para forlalecer Ias

condiciones y los procesos de
renovación y rnodernización que nos
llevarán al siglo XXI con meiores
posibilidades para vencer el
subdesarrollo y la pobreza. En el
cuadro siguiente presentaremos eslos
valores centrales.

AUTONOMIA:
Capacidad de expresar sus propios intereses en la construcción de opciones pertinentes al mundo ¡aboral en
relación a empresarios, Estado y partidos politicos, sin desconocer las necesarias relaciones que deben establecerse
con éstos y otros actores sociales y políticos.



AREA PROPUESTAS DE POLITICAS Y/O MEDIDAS

I. FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
POLITICA: Construir la democracia real y fomentar la participación ciudadana.

Democratizar y reglamentar todas las instituciones del sector laboral.
Reactivar, evaluar, fortalecer y actualizar el Foro de Concertación Económico Social como
mecanismo de comunicación tripartito.
Políticas de retención de nuestra mano de obra calificada.
Revisión de las estructuras dedicadas a la legislación laboral.
Independencia de los tres órganos del Estado.

Divulgación de los derechos y obligaciones de los ciudadanos.

Aplicación de políticas fiscalesjustas con transparencia y honestidad

Tarifas de servicios públicos de acuerdo al uso de los mismos.
(familiar o empresarial).
Reducir o minimizar el IVA.

2. ESTADO DE DERECHO (MARCO LEGAL Y REGULATORIO)
RELACIONES
LABORALES: Aprobar y ratificar los convenios de la OIT que aún faltan.

Estabilidad laboral y seguro de desempleo (para trabajadores públicos y privados)

Programas de formación de habilidades laborales en la marcha por parte de las empresas salvadoreñas

Finalizar las prácticas de coacción a la libertad sindical
Reformulación de las relaciones con centros o actores intemacionales afines al movimiento sindical

Respeto a las conquistas y derechos de los trabajadores.

MERCADOS: Ley de protección de los mercados internos.
Ley contra la fuga de capitales, inversiones y uso de patentes y royalties

P()l,lTlco Reglamentar el Estado de derecho y la democracia.
Promulgar leyes consensuadas y consultadas con los sectores sociales involucrados,

Garantizar legalmente que la Corte Suprema de Just¡c¡a sea imparcial e independiente

Aplicación imparcial de la ley para las empresas transnac¡onales.

Mejorar la representatividad de los trabajadores en el Consejo Superior del Trabajo.

MEDIO
A M BI ENTE Reglamentación del régimen de industrias de acuerdo a desechos y contaminación que pongan en

riesgo los recursos naturales y el medio ambiente.
Reglamentar para prevenir accidentes en el manejo de químicos tóxicos y contaminantes.

Reformar y aplicar la ley de urbanizaciones.
Aplicar la Ley de Cuarentena.
Aplicar la Ley de Flora y Fauna.
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En el Cuad¡o No. 3 presentamos los resultados de nuestras discusiones en mate¡ia de medidas y/o pollrics quc
consideramos pueden ser funcionales para facilitar las relaciones obrero empresariales que debcmos c¡ea¡ pa¡ri avaüzaf
en el desarrollo nacional. Enfalizamos en el carácter flexible y de apertura a la discusión necesa¡ios para tratar los
problemas detectados, que son los que debemos tratfi de solucionar con éstas y otras medidas quc, a su vcz, ticncn
siempre que estar actualizadas.

CUADRO No. 3

PROPUESTAS DE POLITICAS Y/O MEDIDAS HECHAS POR
LOS TRABAJADORES SALVADOREÑOS

ASUNTOS
FISCALES:

AGRARIO: Aprobación del Código agrario.



J. CRECIMIENTO ECONOMICO EQUITATIVO
INCENTIVOS Y
RECURSOS: Crear una Economía social de mercado.

Garantizar y volver eficiente el fondo de retiros y pensiones.
Descentralización del desarrollo económico.
lncentivos para la inversión que genere nuevas fuentes de trabajo estable y pennanente
Programas de compensación para desempleados en extrema pobreza.

A(;RI( t it.-
TURA: Amplio apoyo crediticio a la agricultura, en especial para los pequeños y medianos agricultores

Insumos subsidiados para la producción agropecuaria durante periodos claves.

CONTROL
DE PRECIOS: Condonación de la deuda agraria y bancaria para quienes no tengan capacidad de pago cornprobacla.

Creación de un Inslitulo Nacional Agropecuario.
Control del costo de la canastg básica para disminuir los efectos de la inflación en la econontia dc
las familias trabajadoras.

INDUSTRIA Y
MAQU I LA:

PEQUEÑA Y
MEDIANA
EMPRESA: Educación e información para la pequeña y mediana empresa v scclores cl {cner¿ll

Crédito para la micro y pequeña y mediana enrpresa.

TECNOLOGIA: Programas tecnológicos para mejorar la producción y la productividad.
Transferencia y apropiación de tecnologias hacia las empresas garant¡zadas con la asistencia técnicir.
lncentivos para que las empresas investiguen nuevos procesos de producción y dc nreiorar al
trabajador.

I NTEG RACION
CENTROAME.
RICANA: Programa de consolidación ¡nst¡tucional a todo nivel: economia, politica. ámbitos sociales. csl¡ ucruras

judiciales. seguridad pública y en el campo de Ia cultura.
Promover el entendintiento entre los movimientos de trabajadores de la regio-.
Programas de invers¡ón conjunta en proyectos económicos y sociales en rodo istr¡o.

INFRAES-
TRUCTURA: Programas especiales para Ia construcción de carreteras. puentes. lerrocarrill:ri. pucltos ]

comunicaciones.

J. .II.JSTICIA SOCIAL E IDENTIDAD
VIVIENDA: . Programas de vivienda popular, ecológicos y ahorradores de recursos v e,lacios

SALUD
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Promover la inversión de empresas transnacionales en los Tratados de Libre Comercio.
Establecer fondos de garantía para el pasivo laboral en el caso de las maquilas.

G ENERACION
DE EMPLEO: Programas de generación de empleo e ingresos.

Crear la Oñcina Facilitadora de Empleos.
Estudiar el seguro de desempleo.

Programas de construcción de centros de salud I entrega de me.¡or ¡sistencia rnédica gcneral. con
mayor cobetura, en todo el país.
Programas de rehab¡litación fisica en todo el territorio nacional.
Lineas de crédito en materia de seguridad social para trabajadores públicos y privados.
Programas de educación en salud prevent¡va en todo el pais.
Modernización de hospitales y equipos y supervisión de la eficiencia. calidad y tbmtas éticas de Ia

entrega de servicios de previsión social.
Planificación estratégica para hacer equitativa y eficaz la entrega de servicios de salud.
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EDUCACION: Programas de capacitaciÓn a los trabajadores en general'

Incentivar la creación de centros de formación profesional para adültos en todo el pais.

Facilitar la educación formal (integral) y superior a todos los sectores de trabaiadores, en especial a

las zonas rurales de dificil acceso.

lncorporar los temas de medio ambiente al curriculum formal, de todos los niveles'

Mejoiar la calidad educativa en general, mereciendo especial atención los centros de creación ¡"

apropiación de tecnología.

En especial, mejorar la Universi<iad Nacional.

(.TILTTJRA: Cumplimiento constitucional en materia de educación, ciencia y cultura.

Rescate de nuestras tradiciones culturales y lenguas autóctonas.

Apoyo a los medios de comunicación a la cultura nacional

Mantener los canales 8 y l0 para promover y difundir programas culturales

5. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
I NSTITUCIO-
NAI,IDAD: Fonalecer la naciente insl¡tucionalidad y procesos de definición de las politicas de Medio Ambiente

y Recursos Naturales.

Incentivos adecuados para la producción de insumos orgánicos

Control de importaciones de productos contaminantes.

Agilizar los desembolsos de fondos ambientales.

\ ll{ I:: Control eficaz sobre la contaminación de los motores de combust¡Ón en los centros urbanos y el

sector rural.

BASURA: Normar el reciclaje de la basura y su recolección

I N FORMA.
CION: Mantener sistemas de información sobre contaminantes ambientales, sanitarios y de usos agrícolas

(OMP|. ONU) e inlormar a trabajadores y empresarios

V. ('ONCLUSIONES

La sociedad salvadoreña tiene un

vcrdadero problema nacional:

li:.;'iJff Jl':í11""' ;i ff '?::
llamada ahora globalización: sin esto

no seria po,,ible el desarrollo de la

nación ni el bienestar de la sociedad

en su conjunto. Pero el costo social
podria ser demasiado alto e injusto si

solo se paga por el seclor de

tlabajadores I un determinado sector

crrrpresarial. en especial la pequeña ¡
nr ed ian a enrpresa. que podrian
c¡uebrar e ingresar a la pobreza y al

desernpleo. La globalización elimina
l¡s urridadcs produclivas más
r ulnerables en llcompetencia¡ gene-

Ia la fleribilización laboral que tiende

a suprirnir las r)(!rmas del trabajo y

dc antigiledad. AmLrr¡s hechos lracen

difícil la adaptación de los países a

los s istemas internacio-nales de

especialización flex ib le. Hay una

profunda modificación en la forma en

que se relacionan los agentes de
producción, el capital y el trabajo.

La elim inación de puestos de trabajo
la reducción de los niveles salariales,

del tiempo de trabajo, pero sobre todo
la desregulación del trabajo que trae

aparejada la flexibilización estarían

irnpidiendo que el acuerdo básico
para la conciliación nacional y la

estabilidad social. -la igualdad de

oportun¡dad para todos- tuviera serias

resistencias para funcionar efi ciente-

mente.

También cambia el papel de Estado

que interv¡ene de una manera distinta
en el nuevo marco de relaciones. La

Para muchos la solución es la
supresión de todas las reglas laborales

pues de lo contrario las ttnrdades
productivas no podrían adaplarse a las

nuevas exigencias de tnercado. Otros
plantean que de no rnantenerse la

trad icional regulación lal¡oral se

dereriorará la eslab¡lidad ¡ la pau so-

cial. Arnbas posiciones son riesgosas.

La flex¡bilización. desde el lado

empresarial, no debe asunrirse como
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privatización de los servicios públicos

y de las áreas sociales lleva al Estado

a focalizar sus acciones en el canlpo
de la innovación tecnológica, en las

relaciones internacionales. en las

condiciones globales para el f'unciona-

miento de las unidades productivas.

Si antes. la cláusula social era difícil
ahora sería imposible. si sólo pesan

razones económicas.



reconquista frente a las prerrogativas
laborales, al desconocer Ia normalivi-
dad laboral. Tampoco los trabajadores
debemos pensar como derrota la
necesidad de reconocer cambios en la
normatividad laboral.

por el mercado global. Todos tenemos
derechos y debemos respetarnos,
todos debemos flexibilizamos sin por
eso destruir lo alcanzado. Hay formas
de colaboración que pueden hacernos
menos dura la construcción del
bienestar del pueblo salvadoreño.

Debemos abrimos al diálogo social
amplio, transparente y objetivo, con
un enfoque en el que predominen los
intereses de la nación. La flexibilidad
del tiabajo no debe ser sinónimo de
polarización y enfrentamiento sino de
convergencia y de concenación para

buscar unidos una salida exitosa de

esta nueya situación dificil impuesta

REFERENCIAS
Esta ha sido, con palabras sencillas,
la pres€ntac¡ón de nuestras ideai
sobre el desarrollo del país y el
señalamiento de los retos y desafíos
que debemos superar para producir
en paz y equidad para el progreso
de la nación, Presentamos las idea§
generales y los elementos para

1 ANEP, Mani/iesto Salvudo.eñt¡
San Salvador, pág. l.

I lbid, pag. 25

'FUSADES. Pro¡tucstu de l'lun tlc
Goberno 1991- 1999 San Salvador
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comenzar a formar la AGENDA
NACIONAL DE LOS TRABAJA-
DORES. Asi cor¡tribuimos a discu-
tir un futuro más humano y susten-
table para las generaciones delsiglo
xxt.



Sistem attzación y anál isis
de las propuestas ylo agendas

de desarrollo nacional
(('omisión Pro-Didlogo Nacional. Septienbre, I 997)

Durante los doce años de guerra y los

últ¡mos cinco años se conformaron
nuevos su¡elos sociales: Organismos

privados de desarrollo. organ iza-

ciones comunales. asociaciones de

apoyo m utuo. cooperativas, bancos

comunales. asociaciones gremiales ¡
protesionales. Hubo profun dos

reaiustes en la cornposición de la
población según la actividad econó-

mica.

Algunas sc prcsentan brevemente a

continuación:

EL DESARROLLo COMO PRo.
CESO H ISTORI(]o-SOCIA L.

mercado regionales... se engendraba
la guerra civil. El agotamiento e¡

modelo económico Desarrollista co-
incide con el derrurnbe del régimen
de dicradura militar ¡ con el ñn de la

hegemonia del patriciado olrgarca a

finales de la década recién de Ios

setenta. Esta triple crisis no pudo
encontrar solución pacífi ca.

Habran pasado 25 años de crecimien-
to económico estable. induslrializa-
ción. ¡ntegración económica regional,
ensanchamiento de las capas medias

de la sociedad, reforma del Estado y

urbanización acelerada. Igualmente
fue creciendo el torbellino de la
violencia.

Tal como afirman los autores de

Crecimienlo Esléril o Desarr¡¡llo en

medio de la estabilidad macro-
económ ica prolongada y con notables

tasas de crecimiento y acumulación
se incubo y desplegó una guerra ctvil.

Hasta el fin de la segunda Guerra
Mundial ( 1945) el mundo sub-
desarrollado no habia experimentado
movimientos de ruptura teór¡ca tan
profundos en materia de interpreta-
ción de sus procesos socioeconómicos
de largo plazo. Se sostenían visiones
y propuestas de interpretación
h istórica maniqueístas: Desde
liberales panidarios acénimos de Ias

teorías neoclásicas-marginalistas de

Ceorge Marshallr hasta las posturas

del marx ismo ofodoxo m idiesecu lar'
centradas en la rerolución democráti-

ca antifeudal y antioligárquica. que

abriría paso al poder a la fracción
industrializante de las burguesias
nacionales. la más progresista de

todas, para llevar el pais al desarrollo
por la industrialización, la reforma
agraria y la democratización política.

Entre estas posturas mas o menos

definidas se extendian las ideas
Desarro llistas de la Comisión
Económica para América Latina
(CEPAL)r, los reformistas keynesia-

nos partidarios del dirigismo estatal

de la economía y quienes, en paises

europeos de posguerra, apoyaban el
wellfare State.a

Estaban en el espectro tamb¡én
marx istas heterodoxos. panidarios de

la Revolución Necesaria.'

l: :',l',fi , ;"#:' i : :, ; 1,I""' "i:
importaciones, naufragaba el proceso

integrador de las cinco parcelas de

CARACTER DE LAS
PROPI]ESTAS.

El sobreentend¡do predominante en

las propuestas de desarrollo
estudiadas hasta ahora es que los

Acuerdos de Paz una lez implementa-

dos. han generado el ¡narco
institucional, condiciones juridicas, el

escenario polílico. los su.tetos
económicos y. lo más ¡mportante. la
correlación de poder necesaria para

in iciar procesos acelerados de

crecim iento. acumulación ) desarro-

llo nacional.

Para autores-representantes de grupos

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE EL SALVADOR

Desde el l6 de enero de 1992. cuando

se flrmaron los Acuerdos de Paz. la

Agenda Nucional para el país cambió

de la búsqueda de la paz a su

consolidación.

Entre otras instancias sociales el

Com¡te Nacionalpor la Pazen ElSal-
rador. CPDN. las agrupó en seis

temáticas: Consolidación de la
Democrac ia. Reforma del Estado,

Base Econórnica para el Desarrollo,
Des¡rrollo Soc ia l. Seguridad Ant-
biental y Seguridad Ciudadana.

Esta Agenda Nacional ha sido
desplegada y en rnuchos de sus

aspectos desarrollada. sin que

podamos, cinco años más tarde,
conside-rarla real izada.

El Salvador de 1997 es diferente del
de hace cinco años. Ho¡ las erpresio-
nes organizadas de la sociedad civil
han madurado y con ello sus
propuestas.
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populares y de intelectuales
progresistas, el Desarrollo es en
buenas cuentas un proceso planeado
de cambio estructural, orientado a

abatir obstáculos para Ia transforma-
ción de conjuntos complejos en el
aparato económico y especialmente
en lo productivo. Mismo trata de las
relaciones de propiedad del capital:
de la apropiación del producto social
y del poder del Estado.

En las propuestas de Desarrollo
analizadas parecen despejadas estas

dudas acerca del problema estructural
porque:

- El nuevo sistema político inspira
confianza que la sana competencia de
los panidos permite. -sin violencia ni
anarquía-, acceder al gobierno. EI
escenario y la in stituc iona lidad
política funciona satisfactoriamente y
la alternatibilidad en el ejercicio del
poder entre partidos de signo politico
funciona satisfactoriamente y la
alternatibilidad en el ejercicio del
poder entre partidos de signo politico
diferente es posible por primera vez
en la historia de EI Salvador.

- El producto social se distribuye mal
pero no asfixia las dinámicas vitales.
Conven imos que sueldos, salarios,
ganancias e impuestos podrían ir
ajustándose en v¡rtud de aumentos en
la productividad física de los factores
y a la eficiencia del Estado.

- La propiedad del capital. especial-
mente la tierra. ha sido razonable-
mente redistribuida por la reforma
agraria y lo que haga falta se está
resolviendo lenta pero aceptable-
mente.

- Hay que regular las dinámicas. Son
las estrategias, las polÍticas y planes
las que hay que afinar.

Para los proponentes la armazón de
la formación econ óm ico-soc ial
salvadoreña es por ahora suñciente-
mente amplia y fuerte para resistir
procesos de desarrollo sin caer en el

cÍrculo vicioso de dictadura-anarquia-
dictadura.

Hemos encontrado en el material
pocos indicios que indiquen que el
Desarrollo es en su esencia un
procesoT que trata de liquidar
problemas que por décadas han
impedido al país aprovechar
oportunidades de relacionamos con el
resto del mundo de manera ventajosa
y mejorar el nivel y calidad de vida
de los salvadoreños. Estos problemas
estructurales son "práctica osifi cada"
que reflejan intereses cuya perpetua-
ción buscan ¡os beneficiarios delsla¡¡¡
qao. Por beneficiarios del stotu quo
se designa las fracciones de clase y
sus fuerzas sociales adventicias. En
menor medida se refiere a los
operadores de las palancas de ese
poder.s

Las propuestas estudiadas tienen casi
todas comp lej idad técnica y
moderación en lo reivindicarivo.
Soslayan tras "lo" propositivo el
hecho que en los espacios donde
ocune "lo" económico hay personas,
grupos y ftacciones de clases sociales.

El Plan de Desarrollo delGobierno

Al leer el Plan de Cobierno 1994-
1999 uno pensaria que no habría
problema alguno para alcanzar las
metas económicas y sociales en el

quinquenio.o La calidad del documen.
to podria ser cuestionada po;
espec ialistas conocedores de la
técnica de programación econór¡ica
y del entorno económico que el plan
se propone inlervenir. porque su prin-
cipal desacierto estriba en acortar
temerariamente los plazos de
maduración de los procesos de
¡nstitucionalización/e-jecución del
plan y minimizar las dil'icultades de
consensar las medidas con quienes
tienen poder de veto sobre el¡as.

El propio Plan de Gobierno vigente
fue publicado recién en rnarzo de
1996, a casi dos años de iniciada la

administración del Dr. Armando
Calderón Sol y después de suprimir
el Min¡sterio de Planificación 1

Coordinación del Desarrollo Econó-
mico y Social. N4IPLAN. bajo argu-
mento expresado por el propio
presidente de que "no tenemos plan
porque no somos comun istas"-

Antes de marzo de 1996 el Banco
Mundial publicó (en idionra inglés)
un amplio estudio en el que proponia
el paquete de estrategias. polrticas )
hasta algunas medidas para que.
segun el Banco Mundial, El Salvador
se incorporara a la globalización con
el mismo o mayor éx¡to que hasta
aquel momento.

Las propuestas estudiadas"' rara vez
hablan del Cómo. del Costo. de la
Autoridad Normariva y del BIoque de
Fuerzas sociales que desde el poder
impulsarían la propuesta. Ni neo-
liberales ni los emergentes nro-
estructu ra lislas hacen alusión a l¡s
condiciones institucionales para llevar
adelante las propuestas de desarrollo.
Se intuiría que sus propuestas de
desarrollo nacional son suplemenla-
rias de un programa políl ico-part id is-
ta.

Con todo, poco a poco se van
condensando las grandes proposici,r-
nes del Plan de Nación:

- Economia pobre pero estable en su
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En general las propuestas de desarro.
llo se ofrecen como indicaciones
técnicas a los operadores de la política
económica. como consejos para los
tomadores de decisiones. probable-
mente dando por cierto que abatida
la dictadura militar, liquidado el
régimen contrainsurgente de los años
ochenta; desmovilizado el aparato
militar del FMLN; reformado el
Estado para su modernización ¡
democratizac ión; u na vez elim inadas
las fronteras ideológicas y liquidada
la Guerra Fría, en este nuevo
escenario quedan por resolver
solamente problemas técnicos de
ingenieria económica y social.



crecimiento. Centrada en sus propias
posibilidades de ahorro, inversión y
producción. manejada por empresa-
rios cada vez más competitivos, ello
gracias a una estrategia de acumula-
ción con panicipación activa del sec-

tor público y el capital intemacionaL.

- Sector público fortalecido y
moderno. Capaz de ejercer su
autoridad normativa en el proceso de

desarrollo, en un Estado probo y
efi c iente. relativamente autónomo de

los grupos de poder.

- Aparato productivo depurado,
dedicadas especialmente a la producl
ción de bienes materiales y todas ellas
estrictamente formalizadas.

equidad y solidaridad entre los
sectores.

- Relaciones económicas con el inte-

rior son consideradas por todos como
el mayor desafio.
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euien dice proceso. dice problemas, confl¡ctos, contradicc¡ones. negociaciones y consensos, no siempre aiustados a la esencia

del Llstado capiralista democrático (o no es necesario ya adjetivar al Estado): La gobemabilidad basada en el equilibrio incstahle

dc compromiso)

Fll propio presidente suscribe estos objetivos en el prefac¡o del Plan de Gobiemo de la República de El Salvador 1994-1999:

" ( i) Modern¡zar la economía y prepararla para enfrenta¡ con éxito elproccso mundialde la globalizac¡ón, lograr mayorcs tas.§

de crec¡miento y convertirlo en desarrollo: (ii) lograr un sólido p¡ogreso social quc conduzca al desarrollo humano. mediante la

combinación de progr¿mas con impacto a corlo plazo, que permitan gana¡ ticmpo estratégico, mientras loc programas de

inversión en la persona generan sus frutos a largo plazo; (iii) proteger, recup€raf y conservar el medio ambiente, par¿ que el

crecimiento sea sostenible y sustentable y no se comprometa el bi€nesta¡ actual y el de las futuras generaciones: y (iv) Senerar
condic¡ones de Derecho, adecuada seguridad públicay constant€ fortalecimiento democrático. a fln de lograr el mas alto Srado

posible de gober¡abilidad.

La aspiración del gobiemo de El Salvador es trabaja¡ este plan de desarollo en PLAN DE NACION. ...ahora quc k)das las

corricr¡tes de pensamiento polit¡co, poco a poco, convergen hacia la economia social de mercado, la eticicncia para gobernar

marcará la diferencia fundamental en la capacidad de satisfacer las aspiraciones del pueblo y mantener su rcspaldo".

EXCCPTO UN CASO: EL DESAFIO SALVADOREÑO: DE LA PAZ Y DESARROLLO SOSTENIBLE,

FUSADES/CONSEJO EMPRESARIAL SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, I997
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- Equilibrios macroeconóm icos
orientados a producir im pactos
m icroeconóm icos: Tecnológico/
productivo, Gerencia y penetración de

nuevos mercados. Las empresas y
consumidores reciben y aplican los

beneficios del entorno estable. En
cuanto al costo del ajuste y la
sosten ibilidad: Distribu ido con

- El ejercicio delpoder del Estado en

el equilibrio inestable de compromi-
sos entre fracciones de clase, fuerzas

social€s y referido al amplio consenso

nacional por medio de elecciones
periódicas limpias.

Posiblemente scrv¡rá citar la lrase de la lideresa del Movimiento Comunal Salvador€ño an(e el toma del desarrollo: "Nl LA

GUERRA NI LA PAZ TRAJERON SOLUCION A NUESTROS PROBLEMAS". (I99ó),



Bases para el Plan de N AGION

PRESENTACION

Esta propuesta está destinada a los salvadoreños y las salyadoreñas de todos
los sectores de Ia sociedad. Los que ya están integrados y disfrutan de una
buena posición socioeconómica necesitan estabilidad e incentivos. Los que
están marginados o hundidos en la pobrez¿ necesitan, ante todo, oportunidades
reales, dinamismos estructurales y mecanismos prácticos para su integración
al proceso nacional.

Para la elaboración de las Bases para el Plan de Nación se ha escuchado y
analizádo lo que han planteado diversos sectores económicos, políticos y
sociales d€l pais. Para su desarrollo será necesario que todos asumamos algunos
compromisos, incluyendo, de manera especial, a los sectores que tienen mayor
capacidad de decisién.

Las Bases para el Plan de Nación responden a una visión que todos podemos
compartir en relación con el futuro de nuestro país.

Aspiramos a un pais moderno en el que todos los habitantes tengan cubiertas
sus necesidades básicas;en el que se multipliquen y aseguren las opciones de
presente y de futuro para nuestros hijos. Queremos un país en el que se desate
y aproveche toda la energía individual y colectiva de la población; un pais en
el que todos nos sintamos seguros y contribuyamos decididamente a crear
una nueva cultura de responsabilidad, product¡vidad. solidaridad. tolerancia,
humanismo y respeto a |as leyes. Queremos también un pais limpio y verde;
un país abierto, sin fronteras y decidido a impulsar la integracion
centroamericana. Queremos, en resumidas cuentas, un país del que todos
podamos sentimos orgu llosos.

Desde nuestra perspectiva el desarrollo del país no puede reducirse al
crec¡miento de Ia economia. El crecimiento es una condición necesaria pero
no sufic¡ente para lograr el desarrollo integral de El Salvador. Por ello
concebimos el desarrollo como un proceso participativo que debe incluir de
manera armónica factores económicos terr¡toriales, ambientales, políticos.
éticos, sociales y culturales.

Entendido de esta manera, el desarrollo se nos presenta como un desafío que

requiere amplios y complejos esfuerzos y compromisos, especialmente en

aquellas áreas cuya transformación signifique cambios cualitativos dc gran
repercusión a Iargo plazo y demande entendimientos básicos entre los diversos
sectores nacionales.

En tal sentido. la Comisión Nacional de Desarrollo ha definido cinco ámbitos

de acción en los que los salvadoreños
tenemos que asumir comprom isos

claros y concretos. Estos son: el
ámbito politico, el ámbito educativo
y cultural. el ámbito socioeconómico.
el de la panicipación ciudadana;- el

ámbito institucional.

Con este espíritu, el docunrento que

la Comisión Nacional de Dcsarrollo
presenta al Señor Presidente de Ia

República, se concibe conro un
instrumento de trabaio para propiciar
una visión cornpañida ¡cclca tlc lo:
desafios que debemos enti entar palzr

hacer de EI Salvador un pais donde
toda la poblacion puerlr drsliutar de

los beneflcios del desarrollo.

Las Bases que se proponelr parl el

Plan de Nación brrscarr rrrsprrar r
mover al pais en torno a un prolcclo
común de desarrollo inlc!.lral. En tal
senlido. la propuesta constituve un

inslrunrento para huscar crlrcndirrrcrl-
tos y ¡cucrdos entrc l()s sectorcs
politicos y económicos quc l¡e¡ren
mayor responsabilidad rlc ticci'.iou.
Complementariamente. tiene conro
propósito f'acilitar una consu lta arnplia

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE EL SALVADOR

Comisión Nacional de Desarrollo. l6 de enero de 1998.

En cada una de estas cinco áreas
podría in c lu irse una cant¡dad
interminable de temas o de problenras
que demandan soluciones relativa-
mente urgentes; pero la comisión ha

optado por proponer a la nación las

bases prioritarias. que sirvan para
inspirar ¡' rnover al pais hacia un
nuevo conrprom iso nacional. generen

el consenso necesario y posible. ¡
unan a los connacionales en torno a

un Proyecto común
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en la que se manifieste la conciencia

nacional, el dinamismo participativo

y la voluntad de comPromiso social,

imprescindibles para lograr el

desanollo integral de El Salvador.

La dinámica social que genere este

proceso se esPera que motiYe la
suscripción de un Acuero Nacional,
que sea la base para la formulación
de planes y programas de mediano y

largo plazo; al mismo tiempo que

posibilite elevar el ntvel de compro-
miso y participación ciudadana.

II. INTRODUCCION

La Transición Nacional

El Salvador está inmerso en un
proceso de transición que tiene como
punto de partida el Acuerdo de Paz y

como meta histórica la plena
democratización del país. Este
proceso es multifacético y se

maniñesta en diversos niveles de la
realidad:

El nivel político.
El nivel cultural y educativo.
El nivel socioeconómico.
El nivelde la panicipación ciuda-

dana.

El nivel institucionaldel Estado.

La transición nacional requiere
entonces, recomposiciones y acciones

en todos esos niveles, para lograr que

la sociedad vaya reconociendo su

auténtica y profunda realidad a modo
de aranzar de manera cada vez más

consistente hacia la sociedad integra-
da que es el único escenario posible

de Ia estabilidad. Ia paz y el desanollo.

Concienc¡a ) Prot-ecto Naciorlal

Al hablar de proceso, nos refe¡imos
desde luego a una realidad dinámica,
que se va construyendo y acumulando
progresivamente en el tiempo.

En los diversos niveles. señalamos en

el apanado anterior. se han ido produ-

ciendo cambios muy importantes y

significativos. Para continuar satisfac-

toriamente dicho proceso se requiere:

Tomu plena conciencia nqcional
de que el proceso es un todo,
porque el país es un todo y porque

el destino nacional es un todo, y

Participación y Responsabilidad

Para que la conciencia nacional se

vuelva un fenómeno articulado y sea

posible unificar el esfuerzo colectivo
en función de la misma, es preciso

clarificar al máximo cuáles son los

principales objetivos de todo este

dinamismo:

Que el país, como sociedad, esl¿

bien, funcione bien y se sienla
á¡en; que todo aquello se armonice

en una visión de futuro, en la que

puedan verse; y

Encontrarse todas las necesidades

y aspiraciones de los salvadore-

ños, asi como su tratamiento y sus

eventuales soluciones;

Que se garantice la partic¡pqción
por medio de la democracia y se

asegure el compromtio por la vía
de la responsabilidad de todos los

sectores y fuerzas del país.

Es estruclural, Porque no se

propone resolver prob lemas
parciales o coyunturales, sino ir a

la raiz de la problemática nacional.

Es acumulativo, porque se suma a

los cambios iniciados por el
Acuerdo de Paz.

Es indivisible, porque no se agota

en medidas parciales o sectoriales.

Es integrador, porgue se Propone
completar la evolución que nos

haga pasar de un modelo de

sociedad dividida a otro de

sociedad integrada.

Los logros alcanzados por el
proceso

La transic¡ón salvadoreña comenzó

con los aportes fundamentales de los

acuerdos de paz. Estos aportes están

intimamente relacionados con la
estructura y el funcionamiento del

poder politico en el pais. Se hizo una

reforma militar profunda y se creo una

nueva y moderna estructura policial
de carácter civil; se apuntaló la

vigilancia institucional sobre el
respeto a los derechos humanos Y se

hicieron las primeras remodelaciones
para una administración de justicia
efectiva y confiable. Todas estas

transformaciones están referidas a la

relación entre el poder y la ley. Son

eminentemente institucionales Y

legales.

Definiciones fundamentales Pen-
dientes

En esta precisa etapa de la transición
lo que demanda con apremio la

misma realidad del país es:

Fortalecer la reforma política, para

asegurar la permanencia Y la
estabilidad de la democracia:

Defin ir el modelo socioeconómi-
co e impulsarlo con un compromi-
so productivo de amplitud nacio-

nal:

Características del dinamismo de la

transición

Este dinamismo. encamado en forma

natural e irreversible en la transición

por la que vamos avanzando, tiene

imponanles caracleristicas esenciales:

Es h¡stórico, porque no responde

a un movimie nto circunstancial

sino a la lógica del devenir del

pueblo salvadoreño.
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Asumir el proceso como un p¡o-
yecto compartido por todos los

sectores y fuerzas nacionales sin

cuyo concurso nunca saldremos

de Ia fragmentación y la improvi-
sación.



Desanollar y desplegar la partici-
pación ciudadana con los debidos
entendimientos y compromisos;

Profundizar la transformación
educativa y adecuar el horizonte
de la cultura al gran desaffo de la
democratización integral del pais.

Aunque la realidad por su propia
naturalcza es compleja y sus compo-
nentes tienen expresiones muy
variadas, siempre hay un nudo
gordiano que determina el r€sto de la
problemática. En El Salvador ese
nudo gordiano es la pobreza
estuclural.

Hay que aclarar, sin embargo, que
dicha pobreza, aunque se vuelve
causa de otros múltiples efectos
políticos, socio económicos y
culturales, se asienta en una realidad
aún más profunda'. la marginación
socio cuhurql.

Tal marginación que prácticamente
está presente en todos los aspectos de
la vida y de la relación entre nosotros,
deriva a su vez de la configuración y
el funcionamiento tradicional del
poder político.

Pero falta desactivar a fondo los
mecanismos de la marginación, en

función de crear las condiciones
reales y efectivas para erradicar la
pobreza estructural en el seno de
nuestra sociedad, y abrir así las
compuenas para que fluya natural-
mente la energia del pafs hacia el
desarrollo.

La lóg¡ca de esta etapa histórica de la
transición hacia la plena democracia
demanda al país entero erradica¡ la
pobreza sustinryendo el esquema de
m arginac ión por otro de partic ipac ión.

Esto sólo podría lograrse por medio
del entendimiento nacional de largo
alcance, dentro del marco de la
seguridad jurídica y con efectivo
respeto al principio de libertad, tanto
política como económica.

l,os puntos c¡avesd€ la marginación

El esfuerzo para sustituir un esquema
de marginación por otro de panicipa-
ción, debe contener decisiones de
corto, mediano y largo alcance. Para
ello, es indispensable trazar una
estrategia que apunte hacia el
desarrollo sin marginación socio
cultural ni pobreza estructural. Dicha
estrategia pane. entonces. insoslaya-
blemente. de un concepto de desa-
rrollo que abarque los diversos
componentes politicos, sociales,
económicos y culturales, pues en
todos ellos tienen raíces tanto la
marginación como la pobreza que es

su consecuencia.

Cor¡cepto compartido de desarrollo

En el marco de la transición hacia la
democracia y de las necesidades
urgentes de modemización de nuestro
sistema de vida nacional, el concepto
de desanollo no puede ser neutral,
debe estar vinculado:

Con la democracia en todos sus
niveles y áreas: política, socio
económica y cultural.

colr la necesidad de participación
plena de la ciudadania, tanto en el

esfuerzo como en el beneficio de
la actividad nacional en su
conjunto;

como la eutorreal izac ión pers onal
y colectiva de los salvadoreños y
su consiguiente bienestari

con la ertc ienc ia, tanto productiva
como funcional;

con la permanencia de Ia visión
estratégica en el t¡empo

coo la preservación y elfortaleci-
mienlo del pqtrimonio nacionel,
tanto histórico como natural.

Qué hacer para viabilizar ese
concepto de desarrollo

Para impulsar este concepto de
desarrollo es necesario prop ic iar
determinadas condic iones en la
realidad:

Fortalecer la seguridad ciududu-
r¡a, con un sistema judicial
efectivo, a fin de que disminuya
sustanc ¡almente la am en aza
cotidiana de la delincuencia:

gqrant ¡'.ar la y ¡genc i<t del Es tudo
de Derecho, especialmente en lo
refeÍente a una plena y efectiva
seguridad jurídica, al control le-
gal del poder, al combate contra
la corrupción y la impunidad en

todos los órdenes y esferas, y la

modernización com pleta de ¡a

legislación nacional¡

eliminar mecanismos de margina-
ción en el plano legal, laboral,
económico, cultural y territorial.
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Caracter¡záción del nudo crucial de
nuestra problemática

En ese sentido, el Acuerdo de Paz
desató los primeros hilos de dicho
nudo al hacer una importante cirugia
€n las estructuras del poder político
nacional. perm itiendo asi el estableci-
miento de un nuevo escenario para el
despliegue de la democracia en el
país.

La marginación sociocultural, que
deriva en pobreza estructural, no
puede desactiva¡se con la misma
cele¡idad con que se toman medidas
administrativas, se promulgan leyes
o se estructuran programas de acción
gubernamental.

impulsar la competitividad desdc
la base social, generando oportu-
nidades para todos, ampliando el
esquema productivo, desest¡mu-
lando toda práctica monopólica y
generando incentivos para aque-
llas actiYidades o modos de
producción que contribuyan a la
modemización del pais;



garantizar buenas y suficienles 3.
oporlunidades de tabajo y
empleo para /odos sobre la base

de la renovación profunda y
completa del sistema educativo,
del impulso pleno a la competitivi-
dad y de la instauración de una

nueva cultura productiva.

arficular todos los esfuerzos con

un compromiso nacional de pre-
servación y recuperac ión del
medio ambiente y salvaguarda de

los recursos naturales.

Vincular el Plqn de Nación con 4.

una visión de economía sin
fronteras, sobre la base de Ia
integración centroamericana, para

inse¡tarse nacional y regional-
mente en la dinámica económica
mund ial.

III. VISION DEL PAIS

l. Para que el país funcione bien, se

necesita definir, compartir y

comprometerse con objet ivos
nacionales claros y ambiciosos.

2. Aspiramos a un país moderno en

el que todos los hab¡tantes
lengan cubiertas sus necesidades
básicasr en el que se multipli-
quen y aseguren opciones de
presente t de futuro Para nues-
lros hijos y para las genera-
ciones sucesivas. Necesitamos un
país en el que se desate y
apror eche toda la energía indi-
vidual t colectiva de la pobla-
ción; un país en que lodos nos
sintamos seguros y contribuYa-
mos decididamente a vivir una
nueva cultura de hon radez,
responsabilidad, productividad,
solidaridad, tolerancia, hu ma-
n¡smo y r€speto a las leye§.

Quer€mos también un pa ís

limpio y verde; un pais abierto,
sin fronteras y decidido a

impulsar la inlegración centro-
americana. Queremos, en
resumidas cuentas, un país del
que todos podamos sent¡rnos
orgullosos.

Hacer realidad esta visión exige
acumulación e integración de

esfuerzos entre todos los sectores

de la vida nacional en forma
permanente. Se requiere aprove-
char experiencias y resúltados
previos y sumar energias sociales
para avanzar hacia objetivos
nacionales esratégicos y compar-
tidos. Es necesario d inam izar
voluntades hacia compromisos
coherentes que conduzcan a metas

comunes entre todos los compo-
nentes de la sociedad.

Definir, asumir y comprometerse
con objetivos nacionales ambicio-
sos y compartidos es la base de un

proceso permanente de articula-
ción y suma de esfuerzos. Por
medio de ese proceso puede
lograrse que los intereses sectoria-
les se supediten al interés nacional
y se comprometan en la búsqueda
de condiciones que impulsen el

desarrollo.

Para hacer realidad esta visión
integradora de país, la concerta- 2.

ción del esfuerzo de diferentes
agentes sociales requiere sólidas

bases. Ellas son:

El Ser Humano como desti-
natario natural de los benefi-
cios del desarrollo y principio
y fin de toda actividad pública
y privada.

La Familia como centro de

integración social y formación
de valores.

El Trabajo como fuente Para
la generación de riqueza y
realización del ser humano.

La Libertad como condición
necesaria para potenc¡ar las

fortalezas del ser humano.

La Justic¡a en la aplicación de

derechos y en el cumplim iento

de deberes.

La Seguridad como garantía

de la libertad y lajusticia.

La Solidaridad como valor in-
dispensable para la integración
y la paz social.

La Democracia como mélodo
de vida para asegurar el
equilibrio politico. la estab¡li-
dad social y el progreso
ordenado y sostenido.

IV. CONCEPTo I)E
DESARROLLo

El desarrollo nac iona I debe
asegurar el bienestar y la realiza-
ción plena de todos los salvadore-
ños. Para desarrollarnos debemos

crecer y producir riqueza. Se pro-

duce riqueza para que las presen-

tes y futuras generaciones puedan

vivir mejor.

Bajo este criterio. queda claro que

elcrecimiento económico no es ni

puede ser el fin del desarrollo. sino

sólo uno de los comPonentes Para
lograrlo. Por consiguiente, si el

crecimiento no es parte de un

proceso integral de desarrollo,
puede llegar a favorecer el
mantenimiento de las condiciones

de pobreza, eldeterioro del rnedio

ambiente, los desequilibrios
regionales y el debilitamiento de

la capacidad productiva. No hay

que olv idar, como lecc ión
histórica, que la conflictividad que

vivimos en la década de los
ochenta fue precedida. en términos

generales, por casi treinta años de

crecimiento económico.

Esta concepción de desarrollo
tiene como condición un creci-
miento económico v igoro so,

sostenido y equilibrado. el cual
debe ser acompañado por
incrementos en las capacidades
productivas. Pero debe entenderse
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perfeccionador del progreso. y



que dentro de este concepto inte-
gral, cuestiones como la estabili-
dad macroeconómica, la competi-
tividad o la integración al mercado
internacional no son fines del
desarrollo, s ino medios para
lograrlo.

4. Concebimos el desarrollo como

un proceso amplio de carácter
social, político, cultural y
económico;

un proceso partlclpatlvo cuya
sostenibilidad se basa en el
crecimiento económico vigo-
roso y equilibrado;

un proceso que promueve la
realización plena de todos los
salvadoreños y su bienestar
material y animico;

un proceso que despliegue, en
todos los sectores, la capacidad
de producir, expandir y usar
adecuadamente la riqueza
material y cultural;

un proceso que desarrolle el
desafío de calidad y el espiritu
de excelencia. en el marco de
políticas equilibradas en el
orden poblacional y en el orden
territorial;

un proceso que trascienda el
horizonte del presente vincu-
lando su efect¡vidad con la
salvaguarda de los derechos de
las generaciones futuras.

V. LO QUE EL PAIS NECESITA

Una sociedad sin marginación, para
erradicar efectivamente la pobreza

l. Debemos construir una economía
incluyente que potencie toda
forma de actividad productiva
independientemente de su tamaño
y ubicación geográfica; a un
desarrollo territorial equilibrado,
donde las distintas regiones y

zonas del país confluyan en el
esfuerzo común;a una sociedad en
la que tanto hombres como
mujeres compartan los mismos
derechos y disfruten de igualdad
de condiciones para su autor-
realización; a una sociedad
participatiYa, en la cual las
funciones y dec ¡siones estén
adecuada y democráticamente 5.

repanidas.

forjar una sociedad en do¡de los
niños y los jóvenes encuentren
espacios de convivencia y realiza-
ción, en un marco de esperanza.
de integración social y sana
práctica de los valores y los
derechos fundamentales que los
viabilizan.

Hay que desplegar en el país una
sociedad donde la mayoría de la
población pueda panicipar activa-
mente en las bases y frutos del
crecim¡ento; una sociedad donde
la participación política del
ciudadano sea cotidiana ) la
democracia impregne realmente
todo el hacer social.

Es evidente que los conceptos y
métodos con que se ha enfrentado
el tema de la pobreza en el pais,
son insuficientes y porconsiguien-
te, insatisfactorios, Ni la ilusión
del rebalse económico ni la
rigidez del intervenc ion ismo
estatista son vías de solución a este
problema. La pobreza hay que
enfrentarla a panir de un enfoque
realista de sus raíces, sin el
esquematismo de las yisiones
ideologizadas. Dicho enfoque sólo
puede volverse funcional si todos
los sectores delpais se comprome-
ten a hacerlo viable

La eliminación de las condiciones
de marginación y exclusión social,
es política y económicamente in-
dispensable para la paz y el
progreso del pais. La conflictivi-
dad social que aquellas generan,
atenta contra la estabilidad política
e impide el pleno aprovecha-
miento de las capacidades y
potencialidades productivas de los
distintos sectores del paÍs. Nuestro
país es geográficamente pequeño,
étnicamente homogéneo y t¡ene un
idioma común. Esto crea condi-
ciones muy favorables para
eliminar la marginación y la
exclusión social y para generar
oportunidades equ itativas de
desarrollo para todos.

Una sociedad partic¡pativa, con
a utoestima e identidad cultural
basada en el sentimiento de
pertenencia,

4. De manera particular debemos

Es prec ¡so fomentar una dinám ica
social que vaya ensanchando los
espacios de participación de los
salvadoreños en las asociaciones
comunales o vecinales. de los
trabajadores en sus centros de
trabajo y en sus organizaciones
sindicales, de los empresarios en

sus gremiales y de los profesiona-
les en sus colegios respectivos.

7. Se impone generar una gestión
pública que potencie los recursos.
capacidades ¡ respon sabilidades.
a nivel nacional y local; y un
desarrollo territorial realmente
equilibrado, donde sea deseable
vivir I posible tener oponunida-
des. más allá de la ciudad capital.

La participación es la base de la
autoest¡ma soc ia I y genera
condiciones para desarrollar el
sentimiento nacional de pertenen-
cia. Si el ciudadano no se siente
marginado, participa. Si el c¡uda-
dano participa. se siente que
pertenece. De ahi que el senti-
miento de pertenencia sea un
ingrediente esencial para el buen
éxito del PIan de Nación y por
ende contribuya a Ia paz. a la
estab¡lidad y al desarrollo.

9. Tenemos que hacer de El Salva
dor un pais de todos y pa.a todos,
donde se potencie nuestra

6.

l

8

126 . REVISTA €¡i@ Ed¡cton Esrgcial

UNIVERSIDAO ÍECNOLOGICA DE EL SALVADOR



laboriosidad en función de una

vis,ón común y positiva de nuestro

destino; donde prevalezca la
confianza entre todos y la
sensibilidad se detenga en el
sufrimiento ajeno; donde la
juventud encuentre nuevos
vínculos de pertenencia. Identidad

cultural implica condiciones de

inclusión, participación y

contribución a un proyecto
común.

10, Debemos ev¡tar ser un pais que sea

percibido por muchos salvadore-

ños como un espacio provisional,
donde la gente no asume un real

comprom iso de destino común.

Queremos ser un pais Para todos

y para siempre, asegurando
oportunidades que perm itan
aprovechar el potencial Y la
capacidad de nuestra gente.

I l. Debemos reconocer que algunos

elementos frustrantes de nuestra

real¡dad politica y social han

vuelto indiferentes y escépticos a

muchos salvadoreños. Por ello
debemos lonalecer las condicio-
nes que permitan desarrollar la

confianza. desplegar la solidaridad
y arraigar el sentimiento de

peñenencia nacronal. La comuni-
dad nacional comprende a los

salvadoreños leios del País, Por
tanto debemos tener claro que el

esfuerzo de los salvadoreños
residentes en el exterior. debe ser

pane consustancial del desarrollo
nacional.

Una sociedad segura, fundada en el

Estado de Derecho t con un sistema
j udicial efectivo

l2,Es necesario asegurar que todos

los habitantes tengan garantizadas

las condiciones para el pleno goce

de sus derechos humanos. el libre
aprovechamiento de las oponuni-
dades derivadas del desarrollo
nacional y el cumplimiento de las

lesponsabilidades, dentro del
marco de la ley.

13. Hay que trabajar por un país con
seguridad jurídica, con seguridad
social y ambiental, sin expresiones
de violencia, comprometido con el

combate a la corrupción y la
impunidad de cualquier orden.
Debemos asegurar la estabilidad
y la credibilidad institucional, así

como el respeto de la ley como
base para el fortalecimiento del
Estado de Derecho.

14, El sistemajudicial debe convertir-
se en pilar de la seguridadjuridica

) material de todos los salvadore-
ños. El Acuerdo de Chapultepec

abrió el camino de los cambios en

el sistemajudicial. tras décadas de

manipulación politica. insufi cien-
cia de recursos, estancamiento
doctrinario. corrupción e inefi-
ciencia institucional. Superar la

impunidad. en todos los órdenes
y modalidades, es una condición
fundamental para fortalecer y
gaftntizar la democracia en el

pais. Esto significa que deben

redoblarse los esfuerzos para que

el país cuente efectivamente con

una administración de justicia
accesible. pronta y eficaz.

15. Es necesario que los salvadoreños

nos decidamos a cumplir la ley, a

exigir su cumplimiento y acolabo-
rar con Ia Policía Nacional. los

Tribunales y todas las institucio-
nes correspondientes, Para hacer

efectiva la administración de
justicia. Esta disposición debe ser

elemento esencial de una nueva

cultura de civismo y de responsa-
bilidad ciudadana. Los cambios

institucionales son indispensables
y forman parte del Plan de Nación,
pero más decisivo aún, será el

cambio de mentalidad y actitud de

los ciudadanos para que prevalez-

can. en Ia práctica. la seguridad ¡
lajusticia.

Una sociedad con uDa economía
integradora y competiliva. con más
y mejores oportunidades de traba-
jo.

16. La sociedad salvadoreña requiere
de una economía sólida y
productiva, que funcione de
manera incluyente y equilibrada,
con estabilidad y crecim iento
sostenido.

lT,Debemos forjar una econom ía

integradora en la que:

Los distintos sectores producti-
vos se aniculen y potencien
mutuamente:

los frutos del crecimienlo se

aprovechen de manera más

equitativa, en el marco de los

principios de libertad y

responsabilidad, al tiempo que

se vinculen a las dinámicas de

inversión más convenientes
para el desarrollo;

las distintas zonas del pais se

encuentren art¡culadas a la
actividad económica nacional:

funcionen sólidas cadenas
productivas empresariales;

los flujos financieros, comer-
ciales y tecnológicos incluyan
de manera especial a los micro
y pequeños empresarios;

Las necesidades del mercado

externo se conjuguen adecua-

damente con las del mercado

interno:

Todo ello debe estar sustenta-

do en politicas macroeconómi-

cas que armonicen con políti-

cas y requerimientos sectoria-

les y m icroeconómicos.

lE.En tal marco de integración, es

necesario forjar entendim iento
entre:

rabajadores y empresarios de

cara al logro de mayores
niveles de productividad Y

estabilidad:
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gobierno, sector privado y
entidades de educación supe-

rior para que el sistema educa-
tivo contribuya al desarrollo
productivo y tecnológico de

nuestra economiai

empresarios de diferente tama-
ño, en función de articula-
ciones que posibiliten enfren-
tar los retos y un meior
aprovechamiento de las
oponunidades, y

Las distintas instancias de la
sociedad civil para acumular
capital social, elemento indis-
pensable de todo proceso
económico que pretenda ser
sólido y sostenible.

l9.Además de integradora, nuestra
economia debe ser compelitiva.
En este sentido. debemos confor-
mar una estructuñr económica que

contenga, entre otras cosas, altos
niveles de desarrollo tecnológico,
especialmente con amplio acceso
y uso a la tecnologia de Ia
información y el conocim ientol
abundante mano de obra califica-
da; estrictos y efectivos sislemas
de control de calidad: infra-
esmrctura moderna: plena vigen-
cia de normas y prácticas de libre
competencia. Debemos tener claro
entonces que no se puede seguir
buscando mayores grados de
competitividad sobre la base de
bajos costos de mano de obra y la
degradación de los recursos
natura¡es.

20. El carácter integrador y competit¡-
vo de nuestra economía permitirá
conlar con una estructura econó-
mica más sólida. menos depen-
diente de los flujos externos y
menos vulnerable a los constan-
tes vaivenes de mercado mundial.
Sólo así será posible alejarnos en
forma permanente de la angustia
del estancamiento económico.

2l.Debemos alejarnos de la angustia

22.La sociedad debe buscar ¡
asegurar el equilibrio entre la
población y los recursos como
base para que el pais crezca,
acumule riqueza y se desarrolle.
Necesitamos encara¡ con madurez
el problema de la acelerada tasa

de crecimiento poblacional con
programas de educación, atención
a la mujery servicios de extensión
de salud. para rescatar y perpetuar
el equilibrio entre nuestra
población y nuestros recursos. Si
el nivel de c¡ecimiento económico
es inferior o equiyalente al
crecim iento poblacional, solamen-
te reproducirá las actuales
condiciones de subdesarrollo y
marginación.

Una sociedad sin fronteras, que
permita la efectiva inserción del
país en el mundo

23.Aspiramos a unasociedad con una
visión y una economía que tenga
a Centroamérica como base del
despegue de nuestro desarrollo.
Queremos una sociedad abierta al
mundo, con una población capaz
de carear y aprovechar oponuni-
dades dentro o fuera delterritorio
nacional, porque tiene capacidad
de desenvolverse y com petir
ventajosamente en otros
mercados.

24.E1 proceso de globalización es
insoslayable. Debemos insertamos
en este proceso adecuadamente.
con audacia pero con realismo.
porque el mercado mundial
plantea grandes oportun idades
pero también grandes desafios
para nuestro país. Ello exige
organizar la producción sobre Ia
base del conocimiento, la innova-

ción y actitudes favorables al
aprendizaje y la cooperación.
Necesitamos recursos humanos de
la mejor calidad, sistemas de
comunicación, energía, transpone
y redes ¡nformáticas que nos
permitan integrarnos al mundo.

25.Las escalas de producción y los
avances tecnológicos exigen que
las economias pequeñas. como las

centroamericanas. para ser viables
se integren a bloques más amplios.
La estrechez de nuestro mercado
y los retos que impone Ia inserción
en el mercado mundial hacen
necesario Dromover la intesracion
del espacio centroamericano como
una plataforma favorable para una
inserción más venrajosa en la
economia internacional.

26.Además es convenienle potenciar
al país como un espacio seguro )
atractiYo para ¡a inversión
exlranjera. motor del desarrolla
local y vehiculo de competitividad

- en los mercados internacionales.
Debemos aprovechar la ubicac¡ón
geográfica estratégica de Centro-
américa como puente entre dos
grandes porciones del continente
y dos océanos, conformando un
conjunto regional que posibilita un
mayor poder de negociación.

Una sociedad comprometida con la
gestión racional del medio ambientc

2T.Nuestra sociedad necesita hacer
grandes esfuerzos, sobre todo en

el ámbito cultural y en elcampo
económ ico. para superar los
graves y crecientes desequilibrios
de nuestro medio ambiente ),
preservar sus ecosistemas- espe-
cial-mente en lo que a recursos
hídricos y suelo se refiere. No
hacerlo atenta contra la calidad de
la vida de los salvadoreños. e¡

buen funcionam ienlo de nueslra
economía y la supervivencia de
futuras generaciones.

28. El esfuerzo debe ser de todos. No
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población.



puede dejarse en manos del Estado

o del mercado, quienes por sí so-
los muestran fallas o limitaciones
para una asignación y manejo
eficiente de los recursos naturales.
Una gestión racional del medio
ambiente implica un sistema legal
que contribuya a adaptar las
actiYidades humanas a la dinámica
de la naturaleza, incentivos que
estimulen a los empresarios a

entrar en la dinámica de los
ecoeficiencia, y una cultura sen-

sible a los equilibrios de la
ecosistemas.

29. Debemos cdnvenir El Salvador en

un pais l¡mpio, verde, con un
ambiente sano y agradable para
que el ciudadano en todo lugar
pueda trabajar, recrearse y mejorar
sustancialmente la calidad de su

vida: ¡ las generaciones l-uluras

hereden un espacio vivible y
confbnable.

dad, la disciplina, la espiritualidad
y la honestidad.

VI. LOS COMPROMISOS

Para hacer el país como todos lo
queremos. se requiere tomar decisio-
nes estratégicas y asumir compromi-
sos de impulsarlas. Se ha hecho un
esfuerzo por dellnir las áreas y los
temas prioritarios. El planteamiento
no es exhaustivo: sino se/¿.1¡vr, _r

priorizddo de lal manera que motive
reflexiones y propuestas en cada una
de las áreas contempladas.

POLIT¡COS

voluntad popular y por consi-
guiente, el ciudadano pueda
saberse y sentirse concretamente
representado. Como actualmente
no existe esta vinculación. deben
buscarse mecanismos de relación
que la propicien. Uno de ellos
sería cambiar el sistema de
circunscripciones electorales:
pasar de una circunscripción
depanamental a una distrital. En
ésta. los distrilos electorales están

definidos por cantidades acotadas
y manejables de ciudadanos con

residencias claramente localiza-
bles. En este esquema cada
ciudadano sabe perfectamente
quién es el diputado que lo
representa.

3. La representac¡ón proporcional -o al

menos, la panicipación plural- en

los concejos municipales es otra
reforma conveniente. En esta
reforma está en.iuego el ejercicio
de la concenación politica desde

la base y el control directo que la

sociedad puede elercer sobre la

conducta de los funcionarios
públicos a nivel local. Con
pluralismo en la representación se

asegura la transparenc¡a Y se

est¡mula la eficiencia en el
desarrollo de programas y en el

uso de recursos.

1. La Constitución establece que los

partidos son; "elúnico instrumen-
to para el ejercicio de la repre-
sentación del pueblo dentro del
gobiemo" (art.85). Se entienden
las razones históricas de esta
disposición constitucional, pero el

sent¡do de la misma implica que

los partidos necesariamente se

configuren de una manera sólida,
estricta, verificable y conforme a

los intereses de Ia estabilidad
democrática del pais. La exclusivi-
dad siempre es un privilegio que

debe tener respon sab ilid ades
correspondientes muy b ien
defin idas.

Por otra parte, dado el desenvolvi-

Co nso lidac ión sucesiva de la
democracia.

Una sociedad con firmes eslructu-
ras familiares, interactuando a

partir de r alores fundamentales
para la convivencia social pacífica

30.1 a cr¡ltura rnachista. la irresponsa-
bilidad en la procreación, la falta
de educación. la pobreza y más

reciente¡nente. el conflicto armado

¡ la emigración. han afectado las

estructuras t'amil iares. creándose
un \acro en cuanto a la respotrsa-

bilidad de soc¡alización de las

nuc\ u5 generaciones y la transmi-
sión de valores de cohesión y
convivencia social.

3l,Ante esla realidad. es necesario
hacer esf'uerzos por rescatar la
función de la familia. asi como la

credibilidad ¡ la conñanza en las

estructuras familiares. de manera
c¡ue los adultos sean capaces de

asum ir compromisos para formar
a los nir'ios y a los jóvenes con 2.

eierrrplos de relaciones personales
basa.l¡s en los valores fundamen-
tales para la corrvivencia social; el
amor. el rc.P..l,' lü responsabili-

Re pres e ntat iv idad pol it ic a

El desarrollo de nuestra democra-
cia demanda no sólo el perfeccio-
namiento del sistema electoral.
sino la búsqueda de mecanismos
de participación c¡udadana que

estimulen el ejercicio permanente

de la voluntad popular. La
Constitución contempla ya el
recurso de la consulta popular
directa, restringido al tema de la
unificación centroamericana. Es

conveniente analizar y consensuar

la ampliación de dicho mecanismo
de consulta a otros casos en que la
expresión especifica de la volun-
tad soberana contribuya a ir
consolidando los necesarios
cambios institucionales en el pais,

en la vía de la estabilidad y el
desarrollo. Este mecan ismo
político es capaz de servir a dos
propósitos fundamentales: intensi-
ficar el ejercicio democrático y
permitir a las instancias guberna-

mentales un recurso de sopone a
sus decisiones que tienen más
complejidad estructural.

I

En El Salvador lo que debemos
constru¡r es la relación represen-
tante/representado. Se necesita
que el representante piense, sienta
y actúe como un delegado de la 5.

BASES PARA EL PLAN DE NACION
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miento del proceso, los ciudada-
nos deberian tener la posibilidad
dc hacerse representar a nivel lo-
cal o en Ia legislatura, por perso-

nas independientes que tengan
razones suficientes para no
integrarse en algunos de los
partidos existentes o emprender el
esfuerzo de crear nuevos partidos.

Dada la variedad de inte¡eses
envuelta en este tema, es necesario
rm cons€nso y compromisos claros
para institucionalizár formas de

representación y participación que

fortalezcan la vigencia práctica de

los principios fundamentales de la
dcmocracia.

Reforma Electoral y Ley de 9,

Pa idos Políticos.

6. Actualmente es fu ndamenta I

agilizar y asegurar reformas del
sistema electoral que incluyan:

. El sistema de circunscrip-
ciones eleclorales;

. el regisüo nacional de perso-
nas naturales;

. el voto residencial:

el periodo y la participación
proporcional o plural en los
Concejos Municipales;

Descentralización del poder y de la
adm inis trac ión púb lica

Reordenam ient o p o I ít ic o/adm in is-
trativo

8. Entre la concentración del gobier.

no central y la diseminación de los

gobiernos locales, ha s ido
prácticamente imposible desano-
llar un esfuerzo administrativo
ñrncional y progresivo en el país.

En las actuales cond ic ion es

históricas, ni Ia concentración ni
la dispersión son viables. Hay que

evolucionar creativamente en

ambos niveles.

Estamos ante un esquema atomi-
zado de administración que
arranca de los orígenes de la
República, entre el centralismo del
Gobiemo y la dispersión de los
gobiemos locales. Este esquema
ya no es adecuado porque favore-
ce Ia irracionalidad en el uso de
recursos; dificulta la ejecución de
proyectos estratégicos de desano-
llo en beneficio de las comunida-
des; dificulta encontrar personas

idóneas para ocupar cargos
públicos, impide una visión más

amplia de desanollo local, obsta-
culiza la gestión de los recursos
naturales y desconoce que la
intercomunicación del pais ha
ca¡nbiado notablemente.

l0.Entre otros problemas. los sub-
sistemas ecológicos, los flujos de

transporte público. las obras
importantes de infraestructura,
están ahora situados en espacios

territoriales y poblacionales que
no se corresponden con la actual
demarcación de departamentos y
municipios del país. La migración
interna ocasionada por el último
terremoto y por el conflicto
amado, el declive de la producción
agrícola tradicional, el desarrollo
de redes viales, la migración
externa casi masiva y otros
factores han producido cambios
demográficos, geopolíticos y

geoeconómicos de gran importan-
cia, de tal manera que grandes

núcleos poblacionales formados
en los últimos diez o quince años

no se han const¡tuido en munici-
pios, mientras localidades
despobladas y muy disminuidas en

su relevancia siguen sien do
municipios.

ll.En el tema de organización terri-
torial. la Con sr ituc ió n sólo
establece que "para la administra-
ción politica se divide el territorio
de Ia República en depanamentos
cuyo número y límites fi.iará Ia

ley" (art. 200). También establece

que "los departamentos se dividen
en mun icipios" (art.202). sin
elevar a rango constitucional una

determinada cantidad de depana-
mentos o municipios. Para la

modernización del país. es indis-
pensable una profunda descen-
tralización de la adm in istración
pública. Esto a su vez requiere
modificar a fondo la división
adm inistrativa territorial.

l2.La captación de irnpuestos. la
administración del reg¡stro de per-

sonas naturales o del reg¡stro de

propiedades y de sociedades
mercantiles, la organización de

elecciones: la adm in istración del
nuevo régimen de reservas de la
Fuerza Armada, la recuperación
del medio ambiente y Ia preserva-

ción de recursos naturales no
renovables, la ejecución efectiva
de planes nacionales de seguridad
pública, el ejercicio responsable

de atribuciones legales como la
autorizac¡ón para urban izaciones
y otra gran cantidad de aspectos

decisivos para el desarrollo son

sim plemente impensables s¡n
modificaciones imponantes en la
actual división territor¡al del pais.

En este marco debe quedar claro
que la descentralización no es sólo
simple asignación de recursos y
funciones. sino también de
capacidad y poder de decisión.

. la composición del Tribunal
§upremo Electoral; y

la separación efectiva de la
función administrativa y la
función jurisdiccional dentro
del mismo Tribunal.

7. Las disposiciones relativas a ¡os

partidos políticos son insufi cientes
y están contenidas en el Código
Electoral. Lo que se requiere es

una ley de partidos polfticos que,

entre otros aspectos asegure la

democracia interna y la
transparenc ia en el financia-
miento.
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. Inversión en sistemas de
conectividad.

Inversión masiva en obras de

infraestructura, particular-
mente ampliación sustancial de

la red de carreteras y caminos
a nivel nacional.

Inversión masiva de recursos
financieros en educac ión.
ciencia y tecnologia.

Régimen especial de incenti
vos fiscales para la participa-
ción del sector privado en
programas educativos.

Creación de marcos de referen-
cia para la actuación de las
fuerzas del mercado. el
desarrollo de las inversiones y
la tecnología.

macroeconómica y las condi-
ciones necesarias para que el
sector privado desarrolle una
oferta ampliada y accesible de

vivienda, empleo y servicios
varios. Pero no puede limitarse
a esto. También debe actua¡ de

manera más directa y progra-
mática, para superar los
desequilibrios históricos en el

acceso de los diversos sectores

a bienes y servicios básicos
para una vida digna.

iii)Garantizar la seguridad juridi-
ca y la prop¡edad

Para que sea posible impulsar
y estabi¡izar el desarrollo, la

seguridad jurídica constituye
una garantia fundamental y
global. Entre los derechos
básicos que es indispensable
garantizar, está el derecho a la
propiedad. Este punto constitu-
yó una de las polémicas más

encendidas durante la etapa
anterior del pais. En la
actualidad, en lamedida que la
democracia se establece y
consolida, se vuelve conve-
niente y necesario reconocer
que Ia garantía juridica de Ia
propiedad es elemento clave
para la paz y el progreso
nacional. Sobre este punto
debe lograrse un consenso
inequivoco que libere al tema
de las ansiedades resultantes de
los fenómenos de altemancia
propios del ejercicio democrá-
tico.

Uno de los aspectos más
sensibles en materia de dere-
cho de propiedad ha sido el
límite fisico en el derecho de
propiedad de la tierra. En este

momento el eje de la discusión
no debiera centrarse en el
tamaño de la propiedad, sino
en los requerimientos del
desarrollo rural. Sin descono-
cer que hay variadas formas de
propiedad, el punto que debe

inspirar la discusión nacional

es cómo desarrollar al ser
humano en el campo, las
distintas formas de empresaria-
do agricola y la eficiencia y
sostenibilidad en la produc-
ción.

Garantía de moralidad pública

2l.La transparencia debe ser el
denominador común de la reforma
institucional y debe orientarse a

evitar la corrupción en todas sus

formas. Se hace necesario:

. Una nueva ley de probidad
acorde con la etapa histórica
que vive el pais:

. la revisión, simplificación y
armonización del marco jurídi-
co admin¡strativo:

la aprobación de una ley de
licitaciones públ icas;

la reestructuración I fbrtale-
cimiento de la Fiscalia general
de la República para que
cumpla con su función de
defender los interese s del
Estado y de la Sociedad:

Seguridad jurídica, control de
la delincuencia y credibilidad
del sistema judicial.

ii)Asegurar los derechos indivi-
duales y sociales.

Al Estado le corresponde
garantizar la plena vigencia de
los derechos individuales y
sociales reconocidos por el
orden juridico nacional. Esta
garantía tiene diversas vertien-
tes: efectiva aplicación de Ia

ley, la prestación de servicios
básicos que por naturaleza le
corresponden y la creación de
condiciones para el librejuego
de las fuerzas del mercado.

la ¡nodernización de la Cone
de Cuentas para que su gestión
de vigilancia y fiscalización
sean adecuadasl y

. modernizar Ia Ley del Servicio
Civil.

Educativos y culturales

. Nuevas bases culturales

. El Estado debe asegurar,
crertamente, la estabilidad

Integrac¡ón de estructurus
lamiliares
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. Protección de ¡ecursos no
renovables. Preservación y
recup€ración de sub-sistemas
ecológicos a nivel nacional.

. información quepermitacono-
cer y evaluar los resultados de
la gestión pública:

22, La sociedad debe comprometerse
profundamente con el destino de

ello dependerán las decisiones

fundamentales para la asigna-
ción de los recursos.



la familia. Esto tiene que ver con
aspectos legales, institucionales y
sociales. En lalsentido un acuerdo
nacional no puede dejar de
contener compromisos en esta
iirea. Entre algunos de los aspectos

por considerar están: la adecua-
ción del marco legal a la realidad
social, el tratamiento del trabajo
infantil, la creación de espacios
para la convivencia y recreación
familiar, la generalización de la

participación de los padres en el

proceso educativo y el estímulo a

familias bien organizadas.

Vigencia de Valores

Compromiso con la honradez, lq
calidad y lq excelencia.

24,La honradez debe ser la regla de

oro de toda la actividad pública y
privada. En ese sentido, tiene que

haber un compromiso nacional en

función de la probidad estricta en

el manejo de los asuntos Públicos
en todos los niveles y en la
provisión y prestación de bienes
y servicios privados. Esto está

intimamente vinculado con la

eficiencia y la transparencia en

todas las funciones de la vida. El
ejercicio práctico de la honradez
se vuelve entonces un requisito
indispensable para garantizar la
confianza nacional en los esfuer-
zos hacia el desarrollo.

Los funcionarios públicos, los
partidos políticos, los profesiona-
les y técnicos, los gremios
empresariales, las organizaciones
de trabajadores, las organizacio-
nes no gubernamentales, las
universidades, las iglesias y todos

los sectores. deben encontrar la

forma de hacer explícitos, trans-

parentes y efectivos sus propios
compromisos con la honradez y la
probidad.

25. El desarrollo es un compromiso
con la excelencia. Excelencia en

el quehacer económico; excelen-

cia en nuestros objetivos y

aspiraciones t{azadas, tanto en

forma individual como de la

sociedad en su conjunto; excelen-

cia en los procedimientos Y

resultados en todas las esferas de

la vida; excelencia en 
"l 

quet 
""",

profesional; excelencia en nuestro

comPortamiento y en nuestras
relaciones humanas, sea a nivel de

la amistad o la familia: excelencia

en nuestro pensar y en Ia
producción cotidiana de nuestra

cultura.

26.No podemos mantener un creci-
miento Yigoroso, ni integrarnos Y
aprovechar las oportunidades de

la globalización, si los procesos de

producción de bienes y prestación

de servicios, no se ajustan a

normas internacionales de calidad.
Este es un claro requisito para la
competitividad.

27.Se necesita un compromiso con el
control de calidad que contemple
los derechos de los consumidores
y productores. En el caso de los

consumidores, que somos todos,

la competencia con transparencia

y honradez es el mejor mecanismo
para asegurar sus derechos. En el

caso del sectorprivado, se requiere
que ese compromiso se traduzca
en una disposición al autocontrol.
Todo esto, se debe hacer dentro
de un marco legal que defina los

derechos y las obligaciones.

28. Se requiere además un marco le-
gal que proteja al consumidor, tal

como lo establece la Constituc iónl
pero es más imponante aún contar
con el marco institucional. los

instrumentos y la voluntad de

hacer prevalecer la ley en aodos los

campos y niveles, como base para

la compelitividad y ¡a soslenibili-
dad.

Transformación del sistem a

educativo

Profundización y desarrollo
progresivo de la ReÍorna
Educativa

49.E| acuerdo nacional debe estar

basado en la profundización de la

transformación educativa, para

asegurar la elevación sustancial

del nivel de escolaridad de la
población y de la calidad de la
educación que se le ofrece. La
educación ha expe r im entado
reformas muy positivas en los

últimos años. Ahora tenemos que

dar un paso todavia más grande Y

significativo. Tenemos que

asegurar una inyección masiva de

recursos ñnancieros de manera

sostenida durante diez o quince

años para lograr una elevación
apreciable en los niveles de

cobenura del sisrema y especial-
mente una translormación profun-
da en la calidad de la educacion.
Esto demanda adecuados sistemas

de información que pernritan
hacer balances para o r ien tar
oportunamente los esfuerzos.
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23. Construir una sociedad solidaria
con estab¡lidad social y económica
y cohesionada hacia objetivos
comunes de desarrollo. tiene como

condición el rescale. fonalec i-
miento y equilibrio de valores de

manera que éstos adquieran plena

vigencia en las relaciones inler-
personales, asi como en la vida y
en la misma estructura de la
sociedad. Hay que viYir la
solidaridad, la l¡bertad, la
responsabilidad, la justicia, Ia
seguridad y la honradez. La
promoción de valoies a través
del sistema educativo requiere
que los agentes responsables del
rnismo -principalmente educado-

res, padres de familia y medios de

comunicación- se compenetren
del desafío que plantea generar

actitudes y hábitos acordes con la

vigencia de dichos valores.

30.Este tiene que ser un esfuerzo
nacional, apoyado por todos los

sectores y orientado claramente a



una mod ificación histórica del
nivelcultural y de las capacidades
laborales de toda la población. Si
no pensamos en grande o si
seguimos haciendo más de lo
mismo que hemos estado hacien-
do hasta ahora, no podremos dar
un verdadero salto hacia los
niveles y modalidades de desarro-
llo que necesita nuestro país. Por
ello, debemos pensar en un
esfuerzo que por su enfoque, por
su audacia y por su alcance
constituya un proyecto de gran
envergadura sin precedentes en la
historia nacional.

31. Este planteamiento ¡mplica una
distribución de responsabilidades
compartidas entre la ciudadania,
el sec tor pú blico y el secro r
privado. comenzando por el
corn pronr i:o de los partidos
politicos de dar continuidad al
esfuerzo. independientemenle de
los relevos en el poder del Estado.

32. El esfuerzo demandará una rede
flnición de las áreas prioritarias t:
de los enfoques en educación. para
privilegiar la calidad de rodo el
sistema educativo nacional sobre
la cobenura de la matrícula en los
diferentes niveles escolares. El
es fu erzo implica, además. la
obtención e incorporación de
tecnologías idóneas para enfrentar
los retos del desarrollo.

Priorización y desarrollo de la
ciencia t la tecnología

33. Reviste una gran importancia la

inversión para renovar la infra-
estructura. la capacidad instalada

) el cquipamienlo tecnico de las
instituciones públicas ¡ prrvadas
del sistema educarivo nacional.
Necesitamos entrar de lleno en la
era de ¡a informárica. dolar al pais
de bibliotecas y la borator ios
modernos para el desarrollo de la
investigación, la ciencia y la
tecnología. Esperamos que todo
esto transforme la cultura de los

salvadoreños y sitúe la actividad
económica en un horizonte más
adecuado a los requerimientos del
desarrollo humano y de la
competitividad empresarial y
laboral. De parte del Gobierno, se

deberá ofrecer incentivos para que

el sector privado amplíe su
inversión en este campo porque es

fundamental tIaducir los discursos
sobre Ia importancia de la educa-
ción en una movilización nacional
en la que todos los sectores estén
comprometidos.

Formación del magisterio

34. El sistema educativo debe contar
con verdaderos y comprometidos
maeslros. Esto requiere esfuerzos
sustanciales para asegurar que su

formación responde a los más

elevados parámetros ¡ exigencias
de calidad profesional l que se

cuenta con la disposición y el
compromiso personal por el
desarrol¡o profesional.

Se reconoce el discreto avance que

en este tema se ha tenido desde la

presentación del informe de la

Comisión de Educación. Ciencia
y Desarrollo (1995). Pero se

considera que el compromiso fun-
damental de asegurar la míst¡ca.
la calidad y el adecuado proceso

de selección y contratación del
magisterio continúa pendiente.
Como pane del acuerdo nacional

se sugiere retomar, Ial como lo
propone el Informe de la Comi-
sión "la creación de un número
reducido de escuelas normales.
para comp letar Ia formación
iniciada en las universidades" que

posibilite "la práctica orientada y

superv isada de principios ¡
técnicas pedagógicas y el cultivo
de los valores y actitudes que

conformcn la mística y el sentido
de responsabilidad socialque todo
maestro debe tener".

Socioeconómicos

Un nuevo compromiso producti-
vo nacional

De/inic ión de áreus prioritar i qs.lc

35.E1 país no puede continuar
transitando sin una apuesta
estratégica en torno a su base
productiva. Los salvadoreños
debemos acordar sobre qué áreas.
sectores o actividades vamos a

impulsar nuestro desarrollo: sobre
qué ejes vamos a sustentar nuest«)
crecim iento y acurnulacion inler-
na. así como nuestra ¡nse[ción al
mercado internacional.

36.La falta de acuerdos básicos
alimenta la ¡ncert¡dumbre y la
dispersión de esfuerzos. La
dinámica mundial nos ex ige
concenlración \ c<¡herencia err Ios
est'uerzos. En la rnedida c¡ue se

posterga Ia decisión nacional
sobre las actividades con nla\or
polencialidad para el país. sc
desaprovechan rec u rsos \ sr.'

pierden oportunidades y rentrja:,
en relación al desarrollo nacional
y la vinculación ¿rl ¡nercaclo
internacional.

37.No hay dudr que las opciones son
var ias: podenros pens¡[ cn
determ inadas ¡nodalrd¡tlcs cir:

industria rnanulacturrr¡- serr rcios
fi nancieros ¡ cornercialc:. rrrar¡ui-
la. des¡lrollo agropecuario r

turisnro. Desde nr¡e\lr¡r persp((lr-
va es importanle lorr¡r cn cU(nt¡.
que las áreas no son exclrn entes.
porque el desarrollo no cs un
vehrculo de r¡n sulo nlotor 'lrro dc
varios motores.

38.No podernos apostarle a todo. )
corro toda opción. cllo implica ritrI
prioridad a unas cosas I no dallc
a otras. Dellnir las iireas p¡'ioIlt¡-
rias de desarrollo pam nuest¡o país

no es un asu¡)to liicrl. r rcqrrclili'r
de una prolunda drscrrsion r
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sólidos compromisos. Esto debe

hacerse con la participación de

todos los sectores y en el marco
de los principios de libertad y
responsabilidad.

39. Los criterios fundamentales para

la definición de áreas prioritarias
deben ser: los efectos multiplica-
dores sobre el resto de la
economia, las oportunidades de

inversión, las opoñunidades de

empleo, el logro de equilibrios
sectoriales. la integración econó-
mica de los lerritorios del país y

las ventajas competitivas.

40.En la determinación nacional de

prioridades se trata de definir
aquellas actividades que, por su

idoneidad para responder a las

necesidades, posibilidades y
aspiraciones del pais, deben ser

especialmente est imu ladas e

incentivadas.

4t.Habiendo definido las áreas
prioritarias. será posible dete rmi-
nar las necesidades de capacita-
ción del recurso humano. la
inversión en infraestructura. la
orientación de los recursos
financieros, el uso de la tierra y la
política de ciencia y tecnología.
Ad ic ion alm ente será pos ib le

aprovechar elementos novedosos

de cambio -conectividad, informá-
tica. negocios v irtuales, entre
otros- que posibilitarán un salto

cualitativo en el desarrollo del
país. Con esta lógica, será factible
darle mayor coherencia y articula-
ción a las políticas económicas.

lntegración productiva de la micro
y pequeña empresa

42.81 sector de la micro y pequeña

empresa ha estado prácticamente

al margen de las oportunidades y
responsab ilidades que ofrece y
exige la economía nacional. Hay
que destacar que la escasa
participación de tan importante
sector se ha dado a pesar de su

relevante peso cuantitativo y
cualitativo, sobre todo por su rol
como fuente generadora de
empleo y de bienes y servicios
brisicos. En este sentido, nuestra

economía ha desaprovechado un

enorme potencial productivo.

43. Un Plan de Nación no puede dejar
de lado un compromiso en rela-

ción con la micro y pequeña
empresa tanto rural como urbana,

de tal forma que sus recursos y
esfuerzos se potencien e integren
a la dinámica socioeconómica del
pais. Por ello, es imperativo crear

condiciones que permitan un

mejor aprovechamiento, rentabili-
dad e incremento de sus aclivos.

44. Los compromisos deben compren-

der acceso al crédito a través de

tecnologias fi nancieras especiali-

zadas, la asistencia técnica e

información para la modern iza-

ción de sistemas de producción.
mejora y acceso a canales de

comercialización interna y de

exportac¡ón. promoción de cade-

nas productivas y caPacitación
gerencial y administrativa.

Compromisos en el sector financie-
ro

45. Hoy en dia, tanto a nivel nacional

como internacional, el sector
Ilnanciero iuega un rol de primer

orden en la vida económica. De

su dinámica y funcionam iento
depende en gran medida el resto

de las actividades productiyas. De

ahíque un Plan de Nación del país

no puede dejar de lado el rol que

debe jugar el sistema financiero
en el desarrollo.

4ó.Dada latrascendencia de este sec-

tor en el desenvolvimiento de la
economia nacional. es indispens-

able su participación activa en un

esquema de desarrollo integral. El
esfuerzo implica que el sector
financiero esté comprometido con

los requerimientos actuales de la

realidad nacional, la cual en este

momento requiere la incorpora-
ción de todos los sectores a una

dinámica de benefi cios/sacrifi cio
que asegure la estabilidad de la
economia nacional y su salida
hacia el desarrollo.

47.E1 sector financiero, por su

carácter eminentemenle instru-
mental, ha venido respondiendo a

la demanda de la actividad
productiva del pais que, por su

efecto de las práct¡cas establecidas

en la atmósfera del pasado
conflicto. se ha orientado princr-
palmente a la inversión de cono
plazo. Pero este momento del país

exige nuevas perspectivas y por

consiguiente nuevos compromi-
sos. Hay que modernizar, fortale-
cer y abrrr nuestra economta.
conforme a las necesidades de una

sociedad en búsqueda de

desarrollo. ) en ese empeño el sec-

tor financ¡ero debe articularse al

proceso para con stru ir una
economia integrada.

48. La definición nacional de priorida'

des y su sistema de estímulos
productivos sólo podrán viabili-
zarse con la participación activa y

decidida de este sector, en el que

se requiere una visión de conjunto
y de largo alcance que permita

asumir liderazgo en la promoción

de la inversión de largo plazo. Para

esto. también se hace necesaria la

estructuración del Banco Multi-
sectorial de Inversiones de cara a

su configuración como efectiva
banca de desarrollo.

49. Los compromisos deben incluir:
una estrategia que favorezca la

reducción razonable de la carga

financiera: la búsqueda de una

mayor integración del sistema
financiero con el reslo de sectoresl

el facil¡tar el acceso al crédito en

función de la apertura de la
economía; la independenciade los

organismos superv isores del
sistema financiero. en part¡cular
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del Banco Centralde Reserva y Ia
privatización del sistema de
pensiones.

Incentivos/responsabilidades y
Benelicios/sacrilicios

50.Cada vez es más claro en el pais
que el desarrollo económico
nacional está int¡mamente vincu-
lado al proceso creciente de
democratización en todos los
órdenes de la actividad. Una de
n uestras más graves fallas
históricas ha sido precisamente
tratar a lo largo del tiempo de
impulsar esquemas de desarrollo
desconectados de la realidad
política y social. En la actualidad,
dada la naturaleza de los grandes
avances logrados, el desarrollo
comienza a ser concebido como
función product¡va integrada al
mejoramiento global de Ia calidad
de la vrda de todos los habirantes
del país.

51. En ese sentido. hay que reconocer
y dinamizar los elementos indis-
pensables para el logro del
desarrollo al que aspiramos. Esos
elementos son la panicipación. el
compromiso y la equidad. El
equilibrio funcional de dichos
elementos sólo puede concebirse
como resultado de la interacción
de los benellcios ) ¡os sacrificios
que el esfuerzo del desarrollo va
generando en su proceso. Todos
los sectores deben beneficiarse
para que todos acepten sacrificarse
en forma consciente y paciñca.

52. Dicho equ ilibrio sólo se alcanzará
por rned io del entendimiento
compartido de.córno funcionarán
variables tan decisivas como la
estabilidad, Ia ganancia y la
responsabilidad, tanto empresarial
como laboral. Hay que hacer un
imaginativo y pragmático retorno
al concepto de fomento de
actividades que al pais le interesa
y le conviene estinrular. Para que
dichos estímu los correspondan

adecuadamente a la filosofia
básica del benefi cio/sacrificio
equitatiYamente integrados, hay
que forjar una dinámica de
incentivo/ responsabilidades en la
que la clave sea el compromiso
real de eficiencia y honestidad,
tanto de los que incentivan como
de los que son incentivados.

Reforma fiscal

53. Dadas las crecientes demandas
que plantea el desarrollo de
nuestro país, es imperativo contar
con un consistente y firme
compromiso en materia fiscal.
Bajo las actuales circunstancias,
ningún gobierno, cualquiera que

sea su orientación politica, podrá
cumplir adecuada y suficiente-
mente sus roles y objetivos s¡n un

confiable aseguramiento de la
efectiv idad fiscal. Toda esta
materia debe estar determ inada
por el principio de honradez, tanto
de parte de los contr¡buventes
como de parte del Estado, en la

recaudación y el gasto públ¡co.

54.En este ámbito debe situarse Ia
necesidad de impulsar una sana.

concertada y eficiente politica
tr¡bularia. Casi todos los sectores

coinciden. por razones d iferenres.
en la necesidad de reformas bien
pensadas para aumen tar la
recaudación de impuestos sin
desincentivar la inversión privada
o afectar en mayor medida a los

estratos de menores ingresos.
Coinciden también en la necesidad

de una mejor distribuc ión y uso del
gasto público.

55.En esta política debe compren
derse Ia consideraci¿n de la
estructura tributaria, la ampliación
de la base tributaria ¡ cornpromi-
sos en materia de evasión llscal
Esfuerzos part icu lares deben
real izarse por investigar, controlar
y castigar el contrabando.

Estabilidad macroeco¡rómica

56.Ningún proyecto de desarro llo
puede Ilevarse adecuadamente a

cabo s¡ no cuenta con un marco
aceptable de estabilidad macro-
económica. En tal sentido, el Plan
de Nación debe incorporar cl
compromiso de todos los seclores
por garantizar la estab ilid ad
¡nacroeconóm ica- A fortunada-
mente. existe ert el país trn

consenso en lo que respecta a la

importancia dcl logt'o ¡ nranrc-
nimiento de un enforno tn¡cr(,-
económico estable. en especial en
materia monetaria.

57, Es ¡mporlanle oblencr acuerrlos
básicos en relacion a Ios obietir o'
y políticas de carácter macro-
económico. Dichos acuerdos
requieren compront isos flexibles
v realistas. que t'avorezcan cl
d ina¡¡ is m o de los dittrentes
sectores produc l ivos en cl
mediano y largo plazo. En el cc¡r1o

plazo se podrian reconsiderar
deter¡n inadas metas m ac ro-
econónr¡cas. si esto posibilita una
mayor estabi lidad producriva.

Econom ía sin fronteras

58. Los canrblos en cl cr¡torno lnun-
dial irlponen t,na c¡-uzada nacio-
nal por la conlpet¡tividad. c¡llc
cnergice ¡ rele u Ios \ecl()ru\
productivos a superarse. en un
a¡nbiente con reslas de .iucgo
claras. transpar.'nc ia ¡ [rrncionir-
miento del sistema dc ntercado.

59. Esto deberá impulsarse a través de
acciones en larios cantpos:

el desenrpcño delgobierno de cara

al apoyo dc la coupetirividacl.
especialmcntc err I¡ ,i)rn1a el1 quc

la política flscal f-acilita recursos

136 . REVISTA gñEnro Edicpn Esrtedal

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE EL SALVADOR

La adecuada apertura conrercial ¡
tlnancier¿r. en térrr¡inos cic nrrcstr¡
orientacirin exportad()ra ) el grad(,
de libenad con quc se n1an.'ia cl
comercio v la inversión cxtranicra:



para la inversión Privada Y la
calidad general de los servicios
públicos;

desarrollo de una moderna
¡nliaestructura que fac¡lite la
actividad productiva:

desarrollo de la ciencia y tecnolo-

calidad de la gestión empresaria;

v

calidad de las ¡nstituciones
juridicas y sociales, que sustentan

Ia libre competencia, el imperio de

la ley y la protección de los
derechos de propiedad.

ó0.81 Salvador debe asumir una
¡niciativa decisiva para promover

el proceso de la integración
centroamericana, reconociendo
que nuestro proceso político y
económico aPunta en esta
dirección y que nuestros merca-

dos. por necesidad de dimensión,

así como por proximidad y

afinidad, exigen una integración

rápida y efectiva como respuesta

a los desafios de la competencia

internacional. Asimismo, debe

reconocerse el rol de la inversión
extranjera, especialmente de la
inversión di¡ecta como fuente de

lransferencia tecnológica, creci-
miento y modernización. La
iniciativa no se limita a Io que el
gobierno o los empresarios hagan.

Existen otras áreas de gestión
privada de la sociedad como
educación, ciencia y tecnología,
infraestructura. comunicaciones,
energia, que merecen esfuerzos de

integración.

ól.Todo salvadoreño que reside en el

exterior es un fondo invaluable de

conocimientos, experiencias Y

recursos para la construcción de

una economia sin fronteras y una

maquinaria productiva integrado-

ra. De cara al fenómeno coyuntu-
ral que ha sido la emigración de

gran parte de nuestra Población,
el gobierno y el sector privado
deben comprometerse a forjar
rápidamente relac¡ones fuertes Y

duraderas con la comunidad de

salvadoreños para: facilitar y

acelerar la inversión productiva en

El salvador, usar sus conocimien-
tos para profundizar la transforma-

ción de la capacidad exportadora

del pais. construir e institucionali-
zar redes de negocios ¡ lazos

culturales que mu ltipliquen los

vinculos comerciales y civicos
entre las comunidades.

Nueva cü ltu ra empresarial y
laboral

62.Cuando hablamos de una nueva

cultura empresarial y laboral. nos

referimos a un enfoque actualiza-

do de la actividad productiva en

el país. Venimos de una época en

que la empresa se veía como una

especie de campo de batalla,
cuando realmente es un espacio
para la cooperación razonable y
creativa entre los distintos factores

de la producción.

63,En el esfuerzo productivo, tanto
empresarios como trabajadores
hacen aportes substanciales. Los
empresarios. su espíritu de riesgo.

su v is ión emprendedora, su

capacidad de gestión. Los trabaja-

dores su creatividad, esfuerzo
habilidoso. su voluntad de servicio
y su capacidad laboral. En este

sentido. la realidad actual deman-
da en las relaciones de empresa.

la búsqueda de entendim ientos
para la armonia respetuosa y la
flexibilidad funcional. En la
med ida que tanto emPresarios
como trabajadores se comprome-

tan con esta nueva cultura de

relaciones, se verán mej or
salvaguardados los intereses Y

derechos de todos y habrá mejores
y más cons¡stentes beneficios Para
el pais.

64.Es necesario reconocer que el

éxito de la actividad productiva

depende no solo de la inversión Y

la gestión empresarial. s ino
también de la productividad de los

trabajadores, de las obras públicas

y de los servicios que el Estado

provee adm¡nistrando ingresos
provenientes de todos los sectores

sociales. En este sentido, los
sectores empresariales deben
asumir sus responsabilidades con

el desarrollo nacional, entendien-

do que sus propios intereses
estarán mejor servidos si todos los

salvadoreños tienen espacio Y

oportunidades para progresar.

65.Postulamos la visión de largo
plazo como elemento central de la

nueva cultura empresarial. enlen-

diendo desde luego que el riesgo
de las inversiones a largo plazo
debe minimizarse a panir de la

expansión vigorosa y sostenida de

la demanda. la reconverción de los

procesos de producción. la
estabilización de las condiciones
del mercado y la generalización de

capacidades productivas a todas

las regiones ¡ a todos los segmen-
tos de la población.

66.Como elemento fundamental del
compromiso productivo nacional,
debe encararse la aceptación
amplia y espontánea de la
responsabilidad ñscal que corres-
ponde a cada entidad de produc-
ción, sea esta persona natural o
jurídica. Este componente de la
nueva cultura empresarial, unido
a mecanismos y a reglas dejuego
claras y eficientes que eliminen las

distorsiones más negativas del
sistema fiscal. se traducirá en la

elim inac ion de e\enluales práclr-
cas contraproducentes de acoso
fiscal.

BASES PARA EL PLAN OE NACION

desarrollo del mercado fi nanciero

particularmente en relación al

crecimienlo vigoroso y sostenido

del ahorro, Ia eficacia y eficiencia
de los intermediarios financieros.
y la formaen que proveen recursos

a la inversión productiva;
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ó7. La nuevacultura empresarial debe
comprometerse con modernos
conceptos y practicas de ecoe-
ficiencia, particularmentecon
miras a responsabilidades. com-
partidas de cara al grave deterioro
de nuestro medio ambiente que, a

todas luces. es uno de los
principales obstáculos para lograr
tasas de crecimiento elevadas y
sostenidas.

ó9.Con referencia al marco legal
aplicable al empleo, un amplio
sector laboral reconoce la
importancia de flexibillzarlo para

asegurar la movilidad y racionali-
dad en el uso de recursos. En una
propuesta reciente este sector
afirma la necesidad de flexibilizar
el mercado de trabajo. la conver-
gencia y la concertación para
buscar unidos, una salida exitosa
ante el mercado mundial.

70.La nueva cultura empresarial no
se limita a la mediana y gran
empresa: inclu¡e al sector inlor-
mal, a la micro y a la pequeña
empresa. Estos sectores deben
hacer un compromiso claro de
integrarse al sistema ) asum¡r las

responsabilidades que le corres-
pondan en áreas ñscales, labora-
les, ecológicas o de cualquier otra
indole.

Para la satisfacción de necesidades
básicas

Tl.Asegurar la satisfacc ión de
necesidades fundamentales de la

población, es clave para la
estabilidad social y política del
país. En el largo plazo esto es, ante
todo, un problema de inversión,
generación de oportunidades y
creación de empleos. Pero en el
cono y mediano plazo, los graves
y profundos desequilibrios
sociales y económicos, obligan a

unaacción directay efectiva de los
distintos actores de la sociedad.

72. La efectividad de estas acciones
parte de replantear las responsa-
bilidades de los agentes involucra-
dos: gobiemo, sector privado y la
población; de revisar y fortalecer
la polírica socialpara hacer posible
la panicipación de instancias
intermedias, sobre todo privadas,
en los esfuerzos de asegurar el
mínimum vital en educación.
nutrición, alimentac ión, salud.
vivienda, transporte y comunica-
ciones; de priorizar la inversión y
el gasto social; de eliminar el
concepto burocrático en el
tratamiento del problema y
reestructurar el marco institucio-
nal para asegurar intervenciones
directas.

73. De manera panicular se considera
fundamental hacer efectiva la
reforma de salud; dar prioridad a

la concenación para la legaliza-
ción de la propiedad de predios
urbanos y suburbanos en los que
asienlan comunidades. respetando
los derechos de todos los involu-
crados; generalizar a todos los
centros educativos el Programa de
Escuela Saludable: e im pulsar
estrategias de seguridad alimenta-
ria.

74.La atención prioritaria a Ia
satisfacción de necesidades
básicas. con soluciones realistas
pero audaces y bien articuladas.
debe ser factor de cohesión
nacional y elemento fundamental
de una visión companida de todos
los sectores. Tales soluciones
deben basarse en un espiritu de

75.Esto debe asumirse conro priori.
dad nacional, con toda la voluntad
política necesaria para constituir
un consenso claro y con la audacia
nec esa ria para convertir lo\
resultados del esfuerzo nacional
en un verdadero salto h¡stórico de
El Salvador. como nación decidi-
da a situar en un horizonte
diferenle el fuluro de todos lo.
salvadoreños.

Para la preser\¡cirin r geslirin drl
medio ¡¡¡¡ bicntc

76.En el pais hay que cuidar v
salvaguardar cada árbol. cada
fuente de agur. cada especre lrr i-
mal y vegetal. La falta de
conciencia de que la naturaleza es

el hábitat de todos. nos lra
conducido al deterioro progresivo

¡ crec iente de la calidad dc la r idr.
El primer dcsalio es. enloncc5.
promover esa con c ie¡rc ia de
inserción natural que es nruclro
más que una mera voluntad
conseryacionista. En esta toma
naciona¡ de concienci¿r deben
colaborar todos los sectores: el
Cobierno. el sector prirado r ll:
d iversas crganizaciones de la
sociedad. Rescatar y prescrvar el
ambienle exige controlcs e:trictos

1 dernanda acciones e incenlrro,i
económicos que sólo ¡rueden
asegurarse dentro de urr antplicr
acuerdo nacional.

77, La situació¡l ,.le degr;rdaciórr
ambiental que vive el pais es tan
grande que sc pone en riesgo la
calidad de vid¿ cle lar prcsenle: \
luturas generaciortes. hn e,eclo.
con el 90o o de los nos contarnrn¡-
dos. con más del 7Co'o de los suekrs
erosiortados. con nris drl 05o.dc
los hosques originales perdidos.
con una de las ciudades ¡rr¡s
contarn i adas dcl Conlinctrlc.
simple v sencillamente no se
puede seguir viviendo.
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68. Otro elemento imprescindible será

la actitud de propiciar, en forma
más amplia, sistemática y
comprensiva. entend im ientos
perdurables en tre los sectores
laborales y empresariales para
lograr mayor efi ciencia productiva
y términos razonables de flexibi-
lización del mercado de trabajo
incluyendo bajo este concepto,
parámetros diferentes de conlrata-
ción y estabilidad laboral.

solidaridad que vincule ¡
comprometa a todos los salvado-
reños en un esfuerzo común.



78. Los costos humanos y materiales

de tal situación son enormes: las

enfermedades respiratorias Y
gastrointestinales ocuPan el
primer lugar entre las causas de

mortalidad; la crecient€ disputa en

torno al acceso al agua. como an-

tes fue a la tierra, puede deriYar

en un conflicto de grandes
dimensiones; el grado de erosión

de los suelos atenta contra la
productividad del agro y nuestra

seguridad alimentaria; la conta-
minación generalizada merma
sensiblemente nuestro potencial
exportador. Por ello, IaAgenda del

pais demanda com prom isos
profundos y urgentes de cara a la
gestión racional de nuestro medio
ambiente. Estos comProm isos
deben girar, al menos, en torno a

tres temas:

Ordenamiento territorial y gestión
urbana

79, A n ivel del uso del suelo, tanto ru-

ral como urbano, se impone un

acuerdo que permita ir compati-
biliz¿ndo el uso potencial con el

uso real del suelo. A nivel rural
esto implica iniciar un amplio y
paulatino proceso de cambio en la

actual ubicación de los sistemas de

producción agropecuaria. A nivel
urbano, requiere reformas en el

uso habitacional y productivo del

suelo. muchas de las cuales, en el

caso de las principales ciudades,

están contempladas en los Planes

Maestros de Desarrollo Urbano
(PLAMADUR). Sobre todo ello,
deberá establecerse una nueva y
racional zonificación del pais, la
cual constituye una base esencial
para el ordenamiento de nuestro

territorio.

80. La ciudad es el espacio de todos,

como tal debe ser confortable para

los que la habitan y productiYa
para quienes laboran en ella. Para

hacer esto viable, el paÍs necesita
acordar una adecuada gestión
urbana. Los principales puntos de

este acuerdo ciudadano deben
contemplar: el transporte, la infra-
estructura de servicios básicos. el

tratamiento de las aguas residuales
y el manejo de los desechos
sólidos.

8l.En este último aspecto, una de las

prioridades que ameritan el
consenso es la solución al proble-

madel manejo y tratamiento de los

desechos sólidos o de la basura.

Se necesitan con prontitud de

acuerdos básicos entre el Organo

Ejecutivo. el Legislativo y las

alcaldias del Area Metropolitana
de San Salvador(AMSS). De cara

a la generación y al tratamiento
doméstico y preventivo de la
basura se necesitarán también
acuerdos y compromisos entre las

distintas organizaciones ambienta-

listas y de desarrollo cercanas a la

ciudadanía.

E2. Dada la gravedad del problema de

servicio de agua en nueslro país,

este recurso debe declararse como
un recurso estratégico. El recurso

agua es una de las riquezas
naturales más abundante en el
país. La estación lluviosa nos

provee importantes cantidades de

este vitalrecurso. El problema ha

sido y es el descuido cultural e

institucional en la preservación,

conservación y uso adecuado del

mismo. Corregir tan grave falla
implica contar con un programa

nacional de agua que, entre otras
cosas. promueva adecuados
metodos de capitación y extrac-

ción y proyecre esfuerzos
permanentes de concienciación
ciudadana sobre la importancia de

este recurso tan valioso. El pais

debe contar con una legislación,
prácticas productivas, tecnologías,
tarifas y estilos de consumo que

aseguren la conservac ión de

nuestros mantos acuiferos Y

cuerpos superficiales de agua. así

como su obtención Y consumo
racional.

83. Debemos asimismo garantizar el

acceso eficiente y equitatiYo del

agua potable a toda la población.
Por ello, es preciso disponer de

acuerdos básicos en torno a la
gestión y administración del
recurso agua: mant€nimiento de la

infraestructura actual, despliegue

de los nuevos sistemas de

acueductos y alcantari llados. con-

trol de calidad y descarga de

vertidos industriales.

Preservación de zonas y recursos

E4.Hay que hacer una adecuada
zonificación del país en función de

preservar y desarrollar los recursos

naturales. Se deben delimitar áreas

privilegiadas de conservación.
Esto debe compatibilizarse con el

desarrollo económico y porconsi-
guiente debe haber un eficiente
programa de gestión ambiental
que contenga incentivos adecua-

dos para estimular las actividades
pertinentes.

Reestructuración y r€forzamiento
institucional

Participación ciudadana

Forlalecimienlo de niveles de
or gan izac ión I p1rt ic i p ac ió n

E6. En toda democracia funcional hay

sujetos que activan el desenvolr i-
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Obtención, mantenimiento. uso t
distribución de recursos hídricos

E5.En este campo destacan tres
aspectos que necesitan del
concurso de todos los sectores: el

fortalecimiento del M inisrerio del

Medio Ambiente, preservación de

parques naturales. la reestruclura-

ción institucional de cara a evitar
la dispersión actualmente existen-

te en Io que se refiere a competen-

cias y manejo de los recursos
naturales y la institucional ización

de la educación ambiental dentro
del sistema educativo.



miento de la realidad. Los princi-
pales son los partidos políticos y
los grupos de presión c¡udadana.
Estos ú ltimos representan los
diversos intereses que existen en
la sociedad y su sano desarrollo
es indispensable para el buen
funcionamiento democrático. El
reconocimiento, el estímulo y el
fomento de la actiYidad de dichos
grupos, dentro del marco de la ley,
deben formar pane del acuerdo
nacional.

E7.Una sociedad civil fuerte y
estructurada es uno de los
síntomas y una de las condiciones
del desarrollo. Este, más allá del
concurso del Estado. de los
panidos politicos y del sector
privado/productivo de la sociedad
civil, necesita de la organización
y participac¡ón de toda la
ciudadanía. Por ello. es indispens-
able establecer acuerdos que
permitan ¡ faciliten ma¡ores ¡
mejores niveles de organización
social, al tiempo que amplíen y
eleven los grados de participación
ciudadana.

E8. Hay que contar con un marco le

gal que f-avorezca y estimule la
iniciativa ciudadana. no sólo como
mecan ismo democrático, s ino
como vía de solución de los
problemas de las comunidades. Se

requiere de politicas, recursos y
actitudes que promuevan la
iniciativa y Ia organización de los
consumidores, de los empresarios.
de los profesionales. de los
movimientos sociales y laborales,
de las asociaciones vecinales o
comunales. de las asociaciones
civicas o de servicios ¡ de las
organizaciones no gubernamenla-
les, entre otros. Tal promoción
debe llevar a estas organizaciones
d ensirrlchar I calificar sus
espacios de pan¡cipación de cara
a una mayor democratizacion ¡
descentralizac ión de los procesos
de toma de decisiones en lodos los
niveles.

R€sponsabilidad ciudadana

89. Todo derecho acarrea una respon-
sabilidad correspo nd iente. Lo
natural en una sociedad demo-
crática es que haya un efectivo
equilibrio entre derechos y
deberes. El proceso histórico
nacional debe propiciar entonces
un serio y permánente esfuerzo
para que se reconozcan con
plenitud los derechos que estable-
ce la ley y se exija, indiscriminada-
mente, el cumplimiento de deberes
que la ley contempla. Entre Ia
vigencia plena de la ley y la
efectividad de la responsabilidad
ciudadana, hay una estrecha
vinculación que debe desanollarse
y articularse en el proceso de
perfeccionamiento de la legalidad
democrát¡ca.

90. El entorno social, político y cul-
tural, así como las perspectiras
económicas, han creado una
atmósfera en la que poco se
valoran las iniciativas ) responsa-
bilidades ciudadanas. Se ha caído
en una situación en la que se cree
que para estar bien. deben hacerse
exigencias ¡ demandas de dere-
chos, olvidándose de los deberes.

Los desafíos por rescatar la
responsabilidad ciudadana requie-
ren cambios profundos en la
mentalidad, en las actitudes y en
los valores. En este esfuerzo-
asumen un papel insustituible la

familia, laescuelay los medios de
comunicación.

Rcsponsabilidad profcsional

9l.En el ejercicio profesional, es

necesario estimular y controlar el
componamiento ético. Esto obliga
a crear mecanismos serios. conlla-
bles y eficientes de desempeño
profesional, como parte del
fenómeno global de la responsa-
bilidad ciudadana. En una socie-
dad organizada, ninguna actividad
que tenga efecto sobre otra debe
carecer de controles. Por esta

razón, el ejercicio profesional
debe tener límites y mecanismos
que fofalezcan la ét¡ca profesional
en función del beneficio público.

I nstitt¡cionalrs

92. La administración pública debe
hacerse mucho más eticiente I por

consigu iente. debe dejar dc
concebirse corno una irrstancia quc
pr imord ia lm ente ex iste pala
proveer empleo. Se requiere una
refbrma estructural del sistema de
la adrninistración pública.

93. El proceso de reestructuració¡r de
la administración pública debe
lener como referente la visión
actualizada de los fines del Est¿rdo

y como características la ellciencia
en cuanlo a logro dc r]]etas r
ejecución de recursos. 1 la eficacia
en cuanto a la capacidad de
cumplir hs funciones ¡ objetir rrs

para las cuales se ha organizado.

94. Se requiere al menos: reestructurar
orgánicamente el lnarco institu-
cional: modernizar la burocracia
estataly el servicio civ il: asegurar'
la transparencia en el sector
público: ¡ respo¡rsa[rilizar a lor
funcionarros públicos por loglos
y resultados.

Reestructuración del marco inslilu-
cional

95,La organizacion ¡ el tirncionir-
nrrento Jc l¡ adrninistllcrorr prrLrlr-

ca- deberan r ircul¡rse rrtirrr¡-
rncnte con la ettctiva gcslión de
los flnes del Estado plasnrados e'n

la Constitución. Err estc sentido sc

requ iere revisar criticarnente ¡a

pertinenc i.l de los M¡nrsterios.
Direeciones. prograrnas \ pro\cc-
tos de la adrnin¡stración pública.

9ó.Actualmente es u¡t auténtico via
crucis para e¡ ciud¡dano l¿ obten-
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Modernización dc la Ad m inist ru-
ción Pública
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ción de un pasaporte, de una
licencia de conducir, de una
certificación de Ia partida de
nacimiento, de un permi§o para

construir, de una matrícula de

comercio o la realización de

cualquier otro trámite.

97. Por ello, en el proceso de revisar
la estructura los sistemas y los
procedimientos adminisrativos de

las instituciones públicas, debe
asegurarse que se eliminan
trámites innecesarios, que se

descentraliza el servicio para
acercarlo al ciudadano, que se

descongestionan las ofic inas
públicas y que se ev¡tan prácticas

viciosas y corruptas. Sobre esta

base, será necesario revisar la
adecuación del per:onal buscando

establecer los incentivos profesio-
nales y salariales necesarios para

que el pais cuente con un servicio
civil de alta competencia y
capacidad. Esto obliga al diseño y
puesta en marcha de un Programa
de reconversión de recursos
humanos.

98. El problema de la burocracia no
es exclusivo del Organo Ejecutivo
del Gobiemo. EIOrgaho Legislati-
vo, el Organo Judicial, el
Ministerio Público- el Tribunal
Supremo Electoral, las alcaldías y
otras instancias presionan también

de manera permanente por mayo-
res cuotas presupuestarias para

gastos ordinarios de funciona-
miento. Por ello, la simplificación
y la reorientación del aparato
estatal con propósitos b ien
definidos es una tarea en la que

debe haber un com prom iso
nacional.

personal técnico y profesional
allamente calificado. Es funda-
mental hacer esfuerzos por
prestigiar y dignificar el servicio
público. Por eso el mecanismo de

selección, contratación, evalua-
ción y estimulo deben adecuarse

a las nuevas exigencias del
desarrollo.

100. En el ámbito del Organo Judicial
los acuerdos nacionales deben
incluir un compromiso para la
profundización de la reforma del
sistema administración de justicia
que asegure el deslinde de las

funciones jurisdiccionales y
administrativas. la adecuada
formación de personal encargado

de las labores jurisdiccionales, la

efectiva distribución de funciones

entre la Corte Suprema de Justicia

) el Consejo Nacional de la Judi-

catura, y en términos generales, el

aseguramiento en la Práctica del

mandato constituciG.nal de eiercer

una pronta y cumPlida justicia.
Esto fortalecerá la seguridad
jurídica que es indispensable para

garantizar los derechos de los
ciudadanos y para que el pais sea

atractivo para la inversión, tanto
nacional como exlranjera.

Modernización del marco legal

l0l. El servicio civil se administra con

un marcojurídico que desincenti-
va la eficiencia en el empleo
público porque impide flexibili-
dad y evaluación de resultados.

Son necesarios compromisos entre

la Asamblea Legislativa y el
Organo Ejecutivo que permitan
modernizar la Ley de Servicio
Civil y Ia Ley de Salarios. La
conlratación de recursos humanos

debe basarse en perfiles técnico
administrativos bien defi nidos.

l02.En el caso de las licitaciones
públicas debe revisarse el marco
legal e institucional vigente para

asegurar el concurso de empresas

que sean competitivas y responsa-

bles. Esto demanda una estructura
independiente que asegure la
transparencia en los mecanismos
se supervisión y fiscalización. En
la medida que se modifique el
esquema de adjudicación y
administración de la inversión
pública, será posible asegurar
racionalidad, eficiencia y honra-

dez en el uso de recursos, lo cual
permitirá generar confianza en la

ciudadanía.

Evaluación de procesos y resultados

l0J. La ciudadania debe tener informa-
c ión y op¡nión fundamentada
sobre la gestión pública a panir de

información comparable y conlia-
ble que perm ita analizar y enju ic i-
ar los avances y resultados. Para

ello, es conveniente vincular el

proceso de presupueslación con el

de planificación programas y
proyectos y diseñar un sislema de

comunicación que le permita a la

ciudadania evaluar la adm in istra-

ción pública.

Fortalecimiento de redes para el

desarrollo humano

l0,l.La sociedad c¡vil expresa su

iniciativa, creatividad, capacidad

de organización. de gestión y

canalizac ión de recursos Por
medio -de Organizaciones No
Cubemamentales. Organ izaciones

Privadas de Desarrollo ¡ otras.

Este es un recurso !alioso e indis-
pensable para la creación de

oponunidades de desarrollo. Ia

identifi cación y pertenencia social
y la modernización del Estado.

l05.Como en el caso del sector educa-

ción, el proceso de modernización
administrativa de todo el sector
público debería contemplar la

adquisición de servicios especiali-

zados a instancias privadas, como
son las Organizaciones No
Gubernamentales, y a partir de

ello. contribuir a su fortalecim ien-

to. Desde todo punto de vista. esto

BASES PARA EL PLAN DE NACION

99. En el empleo público se considera
fundamental la flexibilización del

mercado laboral. Se requiere
disminuir la carga de personal de

administración y de servicios y
diseñar una estructura salarial que

sea competitiva con la del sector
privado para que sea posible atraer



VII. PROPUESTA METODOLO-
GICA

es favorable para el desarrollo de

la democracia y para la racionali-
zación de recursos disponibles
para el desarrollo humano.

método de una discusión totalmente
indefinida. que no parte de la
priorización y el formalenunciado de
los problemas y las soluciones que
deben discutirse. También descarta el
método de entregar a la nación un
planteamiento sustantiyo terminado y
cerrado.

En segundo lugar, porque los
problemas que se han definido como
desafios fundamentales y los
compromisos que se sugieren para
solucionar estos problemas, están
presentados en las Bases para el Plan
con un nivel de desarrollo ¡
sustentación que rebasa el plano
puramente enunciativo y hace
explícitas las razones por las que
convendría orientar la discusión en

determinada dirección.

Es imponante diferenciar con claridad
formas y objetivos en la participación
de los sectores. En este sentido, la
Comisión ha considerado para llegar
a configurar un PIan de Nación
aceptable para todos los seclores. las
fue rzas politicas. económicas ¡
sociales. con mayor responsabilidad
y capacidad de asumir compromiros

) tomar decisiones. deberian iniciar
un proceso de análisis. discusión I
entendimiento en torno al presente
documento.

Paralelamente. se debe llevar a cabo
un proceso generalizado de difusión
de las Bases para el Plan y un
ejercicio amplio de discusión ciudada-
na para motivar y unir al país en tomo
al dinamismo generado por la

necesidad de contar con un Plan de

Nación.

La presente propuesta metodológica
no conliene una formulación deñnili-
va de la mrsma. Esta debe ser produc-
to de la dinámica de panicipación de
las d istintas fuerzas politicas.
económicas y sociales del pais. La
propuesta metodológica de la comi-
sión marca solamente Ias oricntacio-
nes y características generales de la
misma.

Parti(¡pantes

Por su especial responsabilidad en la
toma de las decisiones necesarias para

el proceso de desarrollo nacional, los
partidos políticos deben tcner una
part¡cipación muy activa en la
discusión de las Bases para el Plan de
Nación. De este sector se esperan
acuerdos y compromisos concretos
para situar en un marco de consensos
políticos básicos. la participación de
otros sectores en la consulta nacional.

De la misma manera. es irnprcscrndi-
ble la participacion acr iva ) r(spon\ir-
ble de las asociaciones gremiales de
la empresa prirada r las orgirnizl-
ciones de trabajadorcs, lanto del
sector públ¡co cono del sector
privado. De estos sectores se esperan
también acuerdos y comprom isos
concretos en el marco de la discusión
y la formulación del PIan de \aciórr.

Por su potencialen la difusión masiva
de ideas. en el traslado de intbnnaciórr
a grandes conglornera<.os r en la
conformacion de la opinioll publicr.
se considera a los nrcdios tle collrulli-
cación social como participantes de
gran importancia e¡r la consulta
nacional. De este sector se espera que
dedique en forma construcliva una
parte sustancial de sus espacios de
información y opinión a Ia ditirsión y
a ladiscusión de las Bases para el Plan
de Nación.

'l'arnbién es
part ¡c ¡pac ión

im presc ind iLr lc lir
de las instilr¡ciones

Objetivos

El documento "Bases para el Plan de
Nación" es. en primer lugar, un
instrumento de trabajo para propiciar
una visión comparlida acerca de los
principales desafios que debemos
enfrentar para hacer de El Salvador
un país próspero, en el que toda la
población pueda disfrutar de los
beneficios del desarrollo.

En función de tal objetivo. las Bases
para el Plan de Nación constituyen
una herrarnienra úlil para buscar
entendimientos y acuerdos básicos de
largo alcance enlre los seclores
politicos y económicos que tienen
mayor responsabilidad y capacidad de
decisión en nuestro pais.

Complementariamente, las Bases para

el Plan de Nación tienen como
propósito facilitar una consulta amplia
en la que se manifieste la conciencia
nacional, el dinamismo pan¡cipativo
y la voluntad de compromiso social
imprescindibles para lograr el
desarrollo integral de El Salvador.

La elaboración de las Bases para el
Plan de Nación ya es, en si misma una
parte fundamental del método en
varios sentidos.

En primer lugar, porque parte de una
opción previa que es fundamental-
mente politica, pero que también es

metodológica. Esta es la de descartar
otros métodos usuales. Se descarta el

UNIVERSIOAD TECNOLOGICA OE EL SALVADOR

Las Bases, pretenden tamb¡én trazar
una dirección que inspire y mueva al
país en torno a un proyecto común de
desarrollo integral.

Consideraciones sobre el método

En tercer. lugar, porque la
conformación plural de la Comisión
que ha preparado las Bases para el
Plan y el tiempo que se ha dedicado a

analizar los planteam¡entos de
diferentes sectores constituye, en
cieno sentido, un primer ejercicio de
consenso en el que no se ha preten-
dido la interpretación exacta de las
visiones e intereses de todos los
sectores, pero éstas han sido
consideradas en forma m inuciosa
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fi¡ndamentales del Estado. De estos

sectores se esperan aportes y
compromisos para enriquecer y poner

en práctica los acuerdos que resulten
de la discusión de las Bases para el
Plan , en aquellos ámbitos propios de

su naturaleza específica.

Se hace asimismo necesaria la
pañ¡c¡pación activa de otros sectores

de la sociedad civil, especialmente de

todos aquellos que. bajo distintas
modalidades, han venido debatiendo
y formulando propuestas en torno al
desarrollo de nuestro país.

Todos los salvadoreños y salvadore-
ñas. a titulo individualo en represen-
tación de grupos sociales, o de

cualquier organización, sector o

asoc¡ación comunal, vecinal. munici-
pal, empresarial, laboral grem ial,
política o de cualquier otra índole,

deben y pueden participar en la
consulta nacional. De la ciudadania
en general se espera la conformación
de r¡na conciencia nacional y la
canalización de aportes que conlribu-
yan a enriquecer, a sustentar y a poner

en práctica los acuerdos básicos del

Plan de Nación.

Mccan ismos genera les de participa-
ción

Será preciso configurar a la mayor
brevedad, un Grupo Gestor ¡ntegrado
por pelsonas representativas de las

fuerzas políticas, económicas y

sociales del pais. Este Crupo, de

arnplia panicipación debiera asumir

la responsabilidad de impulsar el
proceso de discusión y articulación de

compromisos propuestos en el
documento de la Comisión. Los
entendimientos alcanzados a este

nivel constituyen un elemento
esencial para hacer efectiva la
consulta ciudadana y llegar a

estableccr los acuerdos básicos para

el Plan de Nación.

Simultáneamente, se propone que la
comisión lleve a cabo un proceso
arnplio de información y consulta a

la ciudadanla sobre el contenido del
documento presentado. Esto permitirá
generar el dinamismo social de
soporle a la toma de acuerdos
nacionales.

Fases y duración del proceso

El proceso de análisis, discusión y
establecirn ienlo de acuerdos básicos

del Plan de Nación comprende tres

fases.

En el transcurso de la primera fase, a

través del diálogo entre fuerzas
polílicas. económ icas y sociales
representativas del pais, se conforma
el Grupo Gestor, al mismo tiempo que

se difunde elcontenido del documen-
to por parte de la Comisión.

Durante la segunda fase se lleva a

cabo el proceso de discusión y
reflexión sobre el contenido del
documento por parte del Crupo
Gestor. así como la recepción de las

opiniones y sugerencias de los
ciudadanos en distintos depanamen-

tos del país.

Como resullado de las fases anterio-
res. durante la tercera fase se

establecerá el Acuerdo Nacional en

torno al Plan de Nación, así como la
rlefinición de mecanismos de segui-

miento y evaluación para asegurar la

sostenibilidad del proceso. Se estima
que el desarrollo de estas fases y las

actividades que implican. demanda-
rán un esfuerzo permanente que no

debe pasar del presente año.

REFLEXION FINAL

A veces el encerramiento en el
pequeño mundo de nuestra propia
realidad, de nuestros intereses o de

n u estros problemas nos impide
escuchar a otras personas. o enlender
lo que ellas están diciendo. o aceptar
que pueden tener ideas válidas y
útiles.

Otras veces, por la reiteración en el

uso indebido de las palabras,

extraviamos el sentido de lo que
queremos decir: o s imp lem ente.
ignoramos este sentido y nos
mantenemos. como en la caverna de

Platón. confundiendo las sombras con

Ias realidades.

Cuando algo de esto ocurre. nos
agotamos en un choque estér¡lcontra
el dinamismo de la realidad histórica.
nos alejamos de la verdad. desperdi-
ciamos el inmenso potencial de
transformación subyacente en la

sociedad y nos privamos de la fuerza,
de la capacidad de inspiración y del
resorte de motivación que tienen las

ideas más valiosas y depuradas que

hemos recibido como here¡rc ia
cultural.

Este es el caso de la idea de "nac¡ón
y de la manera en que hemos
extrav ¡ado o desnaturalizado su

verdadero significado.

El término "nac¡ón" tiene. desde

luego, connotaciones técnicas en la

ciencia jurídica y en la disciplina
sociológica; pero es también de uso

común y cotidiano. Por serlo, aparece

en definición rnu¡ clarr en los
diccionarios de consulta general. Al
acudir a uno de ellos. lo que encontra-

mos fue para nosotros, inspirador Y

de impacto.

Inspirador porque el diccionario pone

en cuatro líneas, detrás de la palabra

"nación". la mismisima esencia de

todo lo que la comis¡ón había desarro-

llado en cuarenta páginas.

De impacto porque, de pronto. se

manifestaban en todo su esplendor las

ilimitadas posibilidades de desarrollo
humano que podrian hacerse realidad

si lográramos calar en la profundidad

1 en la riqueza de la idea de "nación .

Nación es la "sociedad natural de

hombres y mujeres a los que la unidad

de territorio, de origen, de historia, de

lengua y de cultura. inclina a la
comunidad de vida ¡ crea la concien-
cia de un destino común".

BASES PARA EL PLAN DE NACION
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Pa¡a serexactos en nuesúo propósito,
consultamos, de igual manera, el
significado de la palabra "plan", que

apareció definido como la "disposi-

ción general de una obra", el "análisis
del trabajo para un cierto tiempo" o
el "conjunto de disposiciones adopta-
das para la ejecución de un proyecto '.

Es hora de pensar en grande, y es hora
de ser grandes -por encima de todas
las pequeñeces habituales- para poder
rambién hacer grande a nuestro pais:

El Salvador, ¡a nación con dest¡no
común en cu)o espacio vital nos
movemos y somos.

Al elaborar las "Bases para el Plan de

Nación". lo que hemos hecho es una
labor de apoyo. Hemos querido
contribuir a defin¡r los fundamentos
de diversa indole en los que debe
asentarse el trabajo de Ios salvadore-
ños durante un cierto período de
liempo para encaminamos con paso

seguro hacia la realizacion de nuestro
destino común.

Las "bases" en un sentido general
aparecian definidas como "fundamen]
to o apoyo". COMISION NACIONAL DE DE-

SARROLLO
Podíamos, entonces, estar seguros de
que nos habíamos expresado con rigor
y con propiedad al hablar de "Bases
para el Plan de Nación". El trabajo
que habíamos realizado no era más

Ahora debemos entregar la luz de la
antorcha. El trabajo subsiguiente debe
ser asumido por el liderazgo nacional
y debe ser acompañado por toda la
población.

Sandra de Barraza. Robeno Rubio
Francisco R.R. de Sola. Salvador
Samayoa, David Escobar Galindo,
Abelardo Torres.
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que eso, pero tampoco era menos.

San Salvador. l6 de enero de 1998-



Plan de Nación: Perspectiva
Universitaria

Lic. Alfredo Díaz Barrera
(lwestigador Universidad Tecnológica de El Salvador. Enero 1998)

ñ on preocupación por el casi

I agotamiento contenido en los
\-/ Acuerdos de Paz. en la
vispera del siglo XXI se ha ofrecido
a consideración de la opinión pública
diversas propuestas para el PIan de

Nac¡ón. una especie de Carta de

Navegación para no perder el rumbo
hacia el futuro.

Es peculiar de la búsqueda del sueño

salvadoreño el que no son únicamente
los partidos políticos, el gobiemo y
otras instancias de poder quienes
propongan plan o agenda de nación.

Las organ izaciones sociales han

expresado sus puntos de interés y la
comunidad académica, especialmente
la Universidad, intenta sistemalizar.

analizar y enriquecerlas.

Muchos pronunciamientos aparecen

en periódicos. revistas y ediciones
especialmente dedicadas al tema Plan

de Nación. En ellas son usados
profusamente conceptos n uevos
como concertación, equidad, armonía

social, calidad y competitividad,
integración. sustentabi lidad. solidari-
dad y honradez. El esfuerzo habla
rnuy positivamenle de las intenciones
y objetivos de los proponentes y dan

esperanza de que pronto sea realidad
una nueva forma de entender y
trabajar por nuestro futuro.

El Plan de Nación es, en conjunto, una

idea-sintesis capaz de guiar Ias
acciones y el pensamiento de las

organizaciones sociales y cada uno de

los habitantes. Sin que el pueblo se lo
apropie, éste no pasaría de ser un
simple documento, letra muerta.

Hace más de 150 años el fundador de

la Patria, José Matías Delgado,
aseguró el futuro de El Salvador con

el principio intransigente de "Ni
anexión a México ni a ninguna otra
potencia. Independencia absoluta
queremos". Sin este principio puro y
duro hubiéramos sucumbido en los

albores de la vida independiente. Nos

ocurrieron entonces y después cosas

terribles. pero la República sobre-
vivió. Hoy día los salvadoreños
necesitamos de un principio de
unidad, de acción y de comunión para

superar desafios que no son nide lejos

repeler los soldados del general
Vicente Filísola acantonados en las

afueras de San Salvador.

El ejemplo viene muy al caso porque

el Plan de Nación deberá ser refleio
de nuestra h¡storia solamente de los

años r€cientes. Deberá recoger las

grandes lecciones aprendidas con el

sacrificio de muchas generaciones,

reinterpretar la historia de un pais

escrita muchas veces por manos
ajenas, o no escrita. Una historia
centenaria Jlena de lecciones cuya
sÍntesis a veces no sabemos pero que

vir imos todos. Ia mayoría dolorosa-

mente porque significa privación,
guerra, desesperanza y anulación del

futuro.

Si para algo se necesita Plan de

Nación es para que los pobres tengan
pan y esperanza, los jóvenes tengan
optimismo y educación asegurada, los
viejos vivan y estén a salvo de las

humillaciones del desamparo, las

muieres puedan convivir con la
misma libertad de todos y los
empresarios puedan organ izar la
producción sin ser agredidos ni
despojados.

PLAN DE NACION Y LAS
FORMAS NUEVAS DE CON.
CIENCIA SOCIAL

Hoy día asistimos a la mii,s vertiginosa
revolución cientiñco-técnica que ojos

humanos vieran, su impacto es

enorme en la producción de bienes y

servicios. en la conciencia y formas

de exislenc¡a de individuos y las

naciones. Los salvadoreños hemos

entrado a la civilización del conoci-
miento s¡n haber pasado completa-
mente por la civilización de la
máquina. Nunca como ahora los
recursos productivos se han
desanollado tan rápido ni más notoria
la importancia del saber. Somos, sin

embargo, un país de semi-analfabetas,

lleno de profesionales competentes
pero también hay entre nosotros
incultos; de empresarios innovadores
que conviven con otros que se al'erran

a las rentas politicasi un país

conducido por políticos empíricos e

improvisados, de predicadores que a

veces coexisten con charlalanes que

organizan actos de histeria colecliva:
educadores anquilosados en un
pasado enciclopédico y otros perdidos

en las fichas de clases descosidas que

nada dicen a los alumnos de la vida
cotidiana. Y qué bueno que hubiera.

EL PLAN DE NACION Y EL
MODELO DESARROLLO

l:l rnodr-.lo de desarrollo es pieza
¡r'riculadora clel Plan de Nación. Esto
cs asi parl todos los países en
cncrucijadas histór¡cas. Es posible
rlue en momentos intermedios sean

olros aspectos-
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cómodo debatir el Plan de Nación
pero la amenaza de errar se origina
en la sustitución de prioridades:
Importan más los consensos que la
verdad. lnteresa más que todo la
superación/prevención del confl icto y
no el conocimienlo objet¡vo y hones-

tamente compartido con quienes,
confiados, esperan al menos eso de

sus lid€res e intelectuales.

En todo PIan de Nación los ingredien.

tes son: Diagnóstico - trazas de
realidad -, Intenciones - pedazos de

sueños- y muchas veces también hay

entreveradas Soluciones. Ese es el

camino de la verdad, p¿tso a paso a

partir del interés, la opinión y la

necesidad de muchos.

Nadie puede exonerar la regla
irnplacable que la inflación se

L ontrol.r irccPlando tasas Je
creci¡nicnto rnenores. En este último
scntido. lra) que recordar que en

1996. cuan¡lo el gobiemo restringió
cl rit¡ro de expansión del crédito
pi¡blico, el sectorde Servioios resintió
r.rrro la medida que muchos
pensamos que el costo politico se

reflera en que, ahora. los gobiemos

municipales más importantes están en

manos de partidos de oposición.

No es necesario cuestionar la matriz
del Modo de Producción para
encontrar que las soluciones de los
problemas son posibles si removemos
obstáculos al mismo liempo que
construimos los nuevos instrumentos
del desarrollo, proceso que pasa por
la construcción/destrucción creadora

del entorno hasta adecuarlo a las

necesidades de aqui y ahora. Este

proceso requiere de concertaciones,
acuerdos y compromisos que no
deben ser impuestos por la fuerza ni

la demagogia. Los consensos ayudan
y los conflictos dinamiz¿n. Esa es la

ley fundamental del Desarrollo. Si el

Plan de Nación no lo aborda desde

esta perspectiva, poco tendrá que

decimos.

He aquí el Ísunto ético: No es sabio

ni honesto suponer que, ante aquello
que no se puede consensar, debemos

fingir que no exist€ problema. Para

ser éticos debemos actuar sin
ingenuidad y sin cinismo.

A veces no gusta escuchar de cambio
porque suena a inestabilidad,
subversión o amenaza. Puede ser que

sea asr, pero ello no es razón para

evadir el lratam¡€nto de problemas

agobiantes Para unos Y obstáculos
insalvables si es que habrá desarrollo
para todos. Es el caso de la
distribución de la Renta Nacional.
e lemento estructural a modificar
cuando vayamos operatiYizando
medidas contra la pobreza. Si I0 por

ciento de población más pobre capta

el 2lo de la renta del l0 por ciento
más rico. habrá que tomar acciones
redilributivas más o menos severas.

Cuando se apliquen sentiremos la
resistencia lpnaz de quienes han de

sacrificar algo. No se trata de afectar
hasta que duela al empresario el
égimen de remuneraciones al rrabajo.

Debemos pensar con cabeza propia el

papel redistributivo del ingreso y
orientador del desarrollo que por

El Plan de Nación, en su identifica
ción, formulación y validación deberá

bregaren contra de fuerzas que actúan

como el peso mueío de las poleas.

Es complejo porque es uno de los
problemas que el Plan debe proponer
soluciones.

En el ámbito del Ser y Hacer social
nada resiste tan obstinadamente al

cambio como la conducta inercial de

los protagonistas. La inercia es la
estructura actuando por su Propia
cuenta. No hay reforma que elimine
por acto de voluntad la visión del
mundo aprendida de nuestros padres

y la escuela. Aun cuando haya
desaparecido el orden social que
generó la ideologia ésta se diluye
lentamente sin que Podamos hacer

casi nada, como no sea construir una

ideologia nueva, más cercana a la

verdad objetiva, al concepto c¡entifico
de mundo. hombre, historia Y

sociedad. Esto no era posible antes.

Ahora sí.

siglos ha desempeñado el Estado.
Muchos Programas compensadores
de las secuelas del ajuste estructural
pueden deven ir permanenles )
convertirlos en instrumentos eflcien-
tes contra la pobreza.

LA INERCIA DE LOS
AGENTES SOCIALES

PODER Y AUTORIDAD DEL
ESTADO

El tercer obstáculo para el proceso de

formulación del Plan de Nación es la

rigidez del estado y del sistema
politico. Una vez más. se trata de

cambiar, por el Plan, algo que se le

opone. Reconociendo los progresos

en materia de las relac¡ones entre el

Poder y la ley en El Salvador.
debemos reconocer que se eierce
desde instituciones jurídicas
precarias.

Los mecanismos de elección Y

recambio en posiciones de poder, al

devenir r ig idos o inoperantes,
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Para evitar que el Plan de Nación sea

un sueño inalcanzable, para que la

realidad se acerque con bondades y
promesas cumplidas como todos
queremos, debemos recorda¡ las

Leyes que informan el cambio social,

leyes objetivas que no podemos

eludir- No hay forma, por ejemplo, de

sallarnos la ley de la Acumulación:
Para mantener constante la tasa de

crecimiento del Producto debemos
propiciar una creciente tasa de

inversión. En este sentido recordemos
que en El Salvador el 95olo o más Por
c¡ento de la renta nacional se

consume. lniciar procesos de
crecim iento bajo estas circunstancias
no es posible, así como se lee. Otras

soluciones son el endeudamiento
externo y la inversión extranjera, pero

ambas soluciones pasan por contar
con ahorro externo. el cual no
controlamos.
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Acuerdos de Paz
de EI Salvador

(Firmados en el Castillo de Chapultepec. México, l6 ¡le enero de 1992.)

El Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Marti para la Liberación Nac¡onal (en

adelante "las Partes")

Reafirmando el propósito enunciado en el Acuerdo de Ginebra del 4 de abril de I990 de

"terminar el conflicto armado por la vía polit¡ca al más corto plazo posible. impulsar la

democratización del país, garantizar el irrestriclo respeto a los derechos humanos y reuniticar
la sociedad salvadoreña";

Habiendo concluido la negociación sobre todos los temas sustant¡vos de la Agenda dc
Caracas del 2l de mayo de 1990 y de la Negociación Comprimida de Nueva York del 25 de
septiembre de 199 | ;

Han alcanzado el conjunto de acuerdos politicos que se enuncia a continuación, cuya
ejecución. unida a la de sus anteriores Acuerdos ya citados, pondrá término definitivo al
confl icto armado salvadoreño:

Capítulo L FUERZA ARMADA

I. PRINCIPIOS DOCTRINARIOS DE LA FUERZA ARMADA

La doctrina para Ia Fuerza Armada, a partir de la Reforma Constitucional acordada en abril
de 199 I , defin ida por la ley, se conformará a los principios que se anunc ian a contin uac ión.
en los que en adelante se basarán, de manera exclusiva, su régimen institucional y su sistelna
educativo; y su actuación estará circunscr¡ta a la estricta observancia de los mismos:

B. Conforme a lo establecido en la Constitución. la Fuerza Armada es una institución
permanente al servicio de laNación, es obediente, profesional. apolítica y no deliberante.
Su régimen institucional y su actuación se enmarcarán, además, dentro de los principios
que emanan del Estado de Derecho, de la primacía de la dignidad de la persona humana
y elrespeto a sus derechosi del respeto a ladefensa de la soberan ia del pueblo salvadoreño;
de la noción de la Fuerza Armada como una institución ajena a toda consideración política.
ideológica o de posición social o a cualquier otra discriminación; y de la subordinación
de la institución armada a las autoridades constitucionales.
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Teniendo presentes los Acuerdos de San José, de México y de Nueva York. del 26 de.ju lio
de 1990, el 27 de abril de I99l y el 25 de septiembre de 1991. respectivamente. alcanzados
por ellas a Io largo del proceso de negociaciones que han cumplido con la activa participación
del Secretario General de las Naciones Unidas y de su Representante. Acuerdos qúe conforman
una unidad con el que hoy suscriben.

A. La Fuerza Armada tiene por misión la defensa de la soberan ia del Estado y de la integridad
del territor¡o, en los términos del régimen definido para ella por la Constitución y las
leyes. El cumplimiento de la misma es inseparable de los valores democráticos ! del
estricto respeto a la Constitución en todas sus partes.
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se estimulará el ingreso de los miembros de la Fuerza Armada a los cursos profesionalcs
y de postgrado que se dictan en las universidades del pais.

E. La Escuela M¡litar tendrá un régimen de dirección colegiado en ntateria ciocente: su
Director será el Presidente de un consejo Académ ico, donde estarán presentcs ¡rr ienr bros
del estamento militar y civiles provenientes del mundo académico. Los mienbros clcl
Consejo Académico serán designados por el presidente de la Repúbl¡ca.

F. COPAZ decidirá el número de m iembros del Consejo Académico. elcual cstar.á integrado
paritariamente por civiles y militares.

G. Los miembros civiles del Consejo Académico serán designados, con base en criterios de
pluralismo politico, por el Presidente de la Repúb¡ica, de rernas propuestas por COpAZ.

H. El cuerpo docente será designado por el Consejo Académico. el cual se asegurarh de rluc
en dicho cuerpo no haya predominio de una tendencia politica.

L EI Director de la Escuela Militar será designado por el presidenre de la República.

J. El sistema de admisión será determinado por el Consejo Académico. _v velará por que
éste no sea discriminatorio.

K. COPAZ supervisará espec ialmente e¡ cum plim iento de los literales g. h y l. en los térm in os
estipulados en el Acuerdo de Nueva York del 25 de septiembre de l99 l.

]. DEPL]RACION

Se acuerda un proceso de depuración de la Fuerza Armada, en el marco del proceso de paz
y de cara al supremo objetivo de la reconciliación nacional. en base a la evaluación de todos
sus miembros por una Comisión ad hoc.

A. La evaluación tendrá en cuenta la trayectoria de cada oficial. lo que incluirá de nlodo
espec ial: I 

o) Sus antecedentes en cuanto a la observancia de I orden j u rid ico, con part icu -
lar énfasis en el respeto a los derechos humanos, tanto en su conducta personal como en
el rigor con que haya dispuesto la corrección y sanción de hechos irregulares. excesos o
violaciones de derechos humanos que se hayan cumplido bajo su mando. sobre todo si se

observan omisiones graves o sistemáticas a este último respecto;20) Su competencia
profesional; y 3") Su aptitud para desenvolverse en la nueva realidad de paz. dentro del
contexto de la sociedad democrática, y para impulsar la democratizac¡ón del pais.
garantizaj el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar la sociedad
salvadoreña, que es el propósito común convenido por las Partes en el Acuerdo de C inebra.
La existencia de deficiencias graves en cualquiera de los aspectos mencionados podrá
ser suficiente fundamento para las decisiones que debe adoptar la Comisión ad hoc cle

conformidad con el literal "G" de este parágrafo.

La selección de los tres civiles miembros de la Comisión ad hoc emana de un proceso de
consultas llevado a cabo por el Secretario General de las Naciones Unidas, cuyo resu ltado
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B. La evaluación será realizada por una Com¡sión ad hoc estrictamente itnparcial. integrada
por tres personas salvadoreñas de reconocida independencia de criterio e intachable
trayectoria democrática. Asimismo participarán dos oficiales de la Fuerza Armada de
intachable trayectoria profesional, quienes sólo tendrán acceso a las deliberaciones de la
Comisión; no tendrán acceso a la etapa de investigación que llevará a cabo la Conlisión
ad hoc, ni se involucrarán en la fase final de la misma, pero podrán tener acceso a sus
conclusiones.
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A. ORGAN¡ZACION

La organización de la Fuerza Armada se adecuará a su misión institucjonal en tiempo dc
paz, con arreglo a las funciones que le atribuye la Constitución. Esto implica:

a. El tipo de unidades apropiadas para cumplir las distintas tareas que corresponden a
dicha misión;

b.La estructura, organización y equipo apropiados para dichas unidades por anna
servic¡o, categoría (grado) y especialidad; y

c. Las necesidades de personal, según unidad, misión y grado

B. UNIDADES

a.La reducción de las unidades estará basada en la nueva organización de la F-uerza
Armada. El número y el tipo de las unidades se adaptará a d¡cha organización.

b. En todo caso. la reducción comprende unidades que fueron creadas collto conscüuene i¿
del confl icto.

C. PERSONAL

La nueva organización y la reducción de las unidades implican ¡a reducción del personal
de la Fuerza Armada. en las distintas categorias, armas y servicios o especialidades. E¡
número de oñciales será reducido en correspondencia con el plan de reducción y estará
de acuerdo con las necesidades normales de un ejército.

D. MATERIAL Y EQUIPO

El material y el equipo se adaptarán a la nueva organización, a la doctrina de la Fuerza
Armada y a su misión constitucional.

E. INSTALACIONES

La reducción implica la reconversión, devolución o supresión de instalaciones que deien
de ser usadas por la Fuer¿a Armada.

F. ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIO

Todas las estructuras administrativas y de servicio se adaptarán a la nueva realidad de
paz, a Ia doctrina y a la nueva r¡isión const¡tucional de la Fuerza Armada.

C. CASTo MILITAR

5. SUPERAC¡ON DE LA IMPUNIDAD

Se conoce la necesidad de esclarecer y superar todo señalam iento de impunidad de oficiales
de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los
derechos humanos. A tal fin, las Partes remiten la consideración y resolución de este punto
a la Comisión de la Verdad. Todo ello sin perjuicio del principio, que las Panes igualmente
reconocen, de que hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que
pertenecieren sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales
dejusticia, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones conte¡npladas
por la ley.
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A. Confbn¡re a la Reforma Constitucional emanada de los Acuerdos de Méx¡co, el resguardo

de la paz. la tranquilidad, el orden y la seguridad pública. tanto en el ámbito urbano como
en el rural. quedarán a cargo de la Policía Nacional Civil, la cual estará bajo la dirección
de autoridades civiles. La Policía Nacional Civil y la Fuerza Annada serán independientes

1' estarán adscritas a Ministerios diferentes.

B. En los términos del Capítulo II de este mismo Acuerdo. la Policia Nacional Civil será un

cuerpo nuevo. con nueva organización, nuevos cuadros, nuevos mecanismos de fonnación

), adiestramiento y nueva doctrina.

C. l-a Guardia Nacionaly la Policia de Hacienda serán suprim idas como cuerpos de seguridad

pública. Sus efectivos serán ¡ncorporados al ejército.

7. SEI{VICIOS DE I NTELI(; ENCIA

A. La Dirección Nacional de lnteligencia será suprimida y los servicios de inteligencia de

Estado serán confiados a una nueYa entidad que se denominará Organisnto de Inteligencia

dc Estado. subordinado al poder civil, bajo la autoridad directa del Presidente de la

República. Durante el período de transición, el Director del Organismo de lnteligencia

dc tlstado será un civit designado por el Presidente de la República sobre una base de

anlplia aceptación.

Podrá ser destituido por resolución de la Asamblea Legislativa por causa de graves

r iolaciones de los derechos humanos.

B. El reginren legal. la fbrmación del personal, las lineas organizativas' las directrices

operativas y. en general. la docrrina del Organismo de lnteligencia de Estado se enmarcarán

¡lentro de los principios delnocráticos; de la noción de la inteligencia de Estado colno

una Iunc¡ón de éste para el bien comitn. ajena a toda consideración politica. ideológica o

<1c posición social o a cualquier otra discriminación: y del estricto respeto a los derechos

hunranos.

C. La actividad del Organismo de Inteligencia de Estado deberá ceñirse a lo requerido para

el acopio y análisis de información con ñnes de interés general, por los medios y dentro

de los limites autorizados por el ordenam¡ento juridico y, particularmente' con estricto

respeto a los derechos humanos.

D. La activ¡dad del Organismo de lnteligencia de Estado será supervisada por la Asamblea

Lerrislativa, conforme a los mecanismos de control establecidos por la Constitución.

E. Se otrecerán alterna(ivas de trabajo e indemnizaciones al personal aclualmente adscrito a

la Dirección Nacional de Inteligencia que no quede incorporado al nuevo Organisrno de

lnteligencia de Estado. Para tal fin se procurará apoyo internacional.

F. t,a incorporación al Organismo de lnteligencia de Estado del personal de Ia Dirección

Nacional de lnteligenc¡a que asi lo solicile sólo cabría previa rigurosa cvaluación de sus

ilr'rtccede¡rtes. capacidades y aptitud para adaptarse a la nueva doctrina. Dicha evaluación

será realizada por cl Director del Organismo, bajo la autoridad del Presidente de la

República. con apoyo de la asesoría internacionaly la verificación de las Naciones unidas.

G. El Organ isrno de Inteligencia de Estado será organizado por su Director, ba-io la autoridad

dcl l)res¡dente de la República.
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Se reconoce que los batallones de infantería de reacción inmediata fueron creándose cn
una determinada coyuntura del conflicto y que su ex¡stencia, por tanto, debe seI rcv¡sada
a medida que las circunstancias lo dicten. En consecuencia. tarnbién se reconoce quc los
batallones de infantería de reacción inmediata no serán necesarios dentro de la nueva
realidad de paz, por lo que, en ese contexto, podrá procederse a su disolución I a la
reubicación o baja del personal actualmente adscrito a los mismos.

9. SUBORDINACION AL PODER CIVIL

El Presidente de la República, dentro de la facultad discrecional que la Constiluc¡ón le conllere.
podrá nombrar civiles como titulares del M¡nisterio de Ia Defensa. En cualquier caso, deberán
ser personas identificadas con el cumplimiento de los acuerdos de paz.

IO. ENTIDADES PARAMILITARES

A. Se reconoce el principio de que todo cuerpo o grupo paramilitar debe ser proscrito dent¡-o
del Estado de derecho.

B. Defensa Civil. La Defensa Civil será disuelta. Su disolución será progrcsiva I estrla
sujeta al calendario de ejecución de los acuerdos de paz.

C. Régimen de reservas de la Fuerza Armada. Un nuevo réginren de reservas de la Fucrza
Armada sustituirá al actual régimen del Servicio Territorial. de acuerdo con los térm inos
siguientes:

a. Dicho régimen tendrá por cometido la organización y funcionamiento de los aspectos
siguientes: l) reg¡stro actualizado de ciudadanos en situación de reserva ) de los
aptos para el serv¡cio militar;2) actualización de las destrezas militares de aquéllos:
3) convocatoria, cuando sea necesaria su movilización a las filas activas para el
cumplimiento de la misión que la Constitución asigna a la Fuerza Armada.

b,El nuevo régimen será una dependencia del M¡nisterio de Delensa

c. Las reservas de la Fuerza Armada sólo podrán cumplir m isiones al ser incorporadas a
sus filas activas y de conformidad con la Const¡tución y serán a-ienas a cualquier
función de seguridad pública o de control poblacional o rerritorial.

d.Las leyes. reglamentos y ordenanzas yigentes sobre esta materia clcberán hacerse
compat¡bles con los términos del presente Acuerdo.

D. Regulación de los servicios de seguridad privada. Las Partes reconocen la neccsidad
de regular la actiyidad de todas aquellas entidades, grupos o personas que prestal sen rc ios
de seguridad o protección a particulares, empresas o instituciones estatales. a lin de
garantizar la diafanidad de sus actiyidades, asi como su estricta sujeción a ¡a legalidad )
el respeto a los derechos humanos. A tales fines:

a. Una ley especial regulará la actividad de las entidades, grupos o personas que prestan
servicios de seguridad o protección a particulares, a empresas o inst¡tuciones estatales.
Dicha ley establecerá los requisitos que deben llenarse pa¡a ofrecer y prestar tales
servicios; un sistema de registro público del personal, el armamento y las sedes. s¡ Ias
hubiere, de dichos grupos, entidades o personas; mecanismos de control apropiados.
incluida su supervisión por la Policia Nacional Civ¡l; y, en general. las limitaciones y
prohibiciones necesarias para asegurar que dichos servicios de seguridad opererr
exclusivamente dentro del marco legal.
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b. La ley establecerá, asimismo, plazos perentorios para cumplir con los mencionados
requisitos, cuando sea pertinente. Vencidos dichos plazos, las entidades que no hayan
cumplido con los mencionados requisitos serán consideradas ilegales y sus inteBrantes
y organizadores estarán sujetos a la aplicac¡ón de las sanciones legales correspon-
dientes.

c. Para estos efectos, las Partes expresan su conformidad con el esquema de anteproyecto
legislativo que se incluya como anexo del presente Acuerdo (ANEXO I) y que remiten
a COPAZ, junto con las anteriores consideraciones, a los fines de la preparación del
correspondiente anteproyecto.

I I. SUSPENSION DEL RECLUTAMIENTO FORZOSO

A. Toda forma de reclutamiento forzoso quedará suspendida al ponerse en práctica el ces€

del enfrentamiento armado, hasta tanto entre en vigencia la ley a que se refiere el párrafo

siguiente.

B. Se promulgará una nueva ley del servicio militar y reserva. Dicha ley estableceá como
principios fundamentales del servicio militar: la Llniversalidad, la obligatoriedad y Ia

equidad e indiscriminación en su cumplimiento.

C. En conformidad con lo anterior la ley establecerá que todo salvadoreño deberá acudir

oportunamente a tos centros de inscripción conespondientes. El reclutamiento se hará

exclusivamente por llamamiento en base a sorteo y al registro de voluntarios. El servicio

militar podrá prestarse en forma continua o discontinua.

D. La ley referida contemplará las sanciones administratiYas para aquellos que no cumplan

con las obligaciones previstas en la misma; determinaú las causales que exoneren del

servicio en forma temporal o permanente, las equivalencias de la prestación del servicio

militar y otras disposiciones generales.

E. La ley regu lará además la reserva de Ia Fuerz¿ Armada en conform idad con el literal"C"
del No.l0 de este mismo capitulo.

I2. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROMOCION

Dentro del contexto de Ios objetivos de este Acuerdo, se reconoce la necesidad de adoptar

cierto número de medidas encaminadas a promover el mejor cumpl¡miento de las reglas que

deben gobernar la Fuérá Armada, así como a prevenir infracciones a las mismas. Entre esas

medidas se incluyen las siguienles:

C. Creación del Tribunal de Honor de la Fuerza Armada, apto parajuzgar hechos que, sin

ser necesar¡amente punibles, sean contrarios al honor militar. Todo ello sin perjuicio de

la sujeción de los militares a los tribunales dejusticia.

D. Reforma a la ley que sanciona el enriquecimiento ilícito, a fin de que se incluya
expresamente en esajurisdicción a los comandantes de unidades militarss superiores y a

quienes desempeñan funciones administratiyas de los mismos niveles.
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E. Cancelación de pemrisos a paniculares para el pone de armas de uso privativo rJe lr
Fuerza Armada y recolección inmediata de las mismas.

F, Difusión de la doctrina de la Fuerza Armada para que sea conocida por toda la sociedail

G. Adecuación de la legislación sobre la Fuerza Armada a la Refor¡na Constitucional aprobada
en abril de 1991, al Acuerdo de Nueva York y al presente Acuerdo.

I3. REUBICACION Y BAJA

A. La reubicación, dentro de la Fuerza Armada, de los efectivos que se encuentretr integrados
a unidades sujelas a supresión o disolución, será procedente en la medida cn que diclra
reubicación sea compatible con el nrimero de efectivos de la Fuerza Armada, de
confbrmidad con los objetivos de este Acuerdo, asi como con las conclusiones ¡
recomendaciones de la Comisión ad hoc prevista en el No. I de este mismo capítulo.

B. A todos los efectivos dados de baja a raíz de estos acuerdos se les asignará ulra
indemnización equivalente a un año del salario que les correspondia I el Gobierno
promoverá la realización de proyectos que posibiliten la incorporación de éstos a Ia vicla
c ivil.

capítulo 1/. PoLICIA NACIONAL CML
I. CREACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL

se creará la Policía Nacional Civilde conformidad con la Reforma constitucio.al e,ranada
de los Acuerdos de México. La Policía Nacional Civil será un cuerpo nuevo. con nueva
organización. nuevos cuadros. nuevos mecanismos de formación v adiestranriento v nueva
doctrina.

A. La Pol¡cía Nacional Civil será el único cuerpo policial armado con conrpetencia nacional.
Será su m isión la de proteger y garantizar el Iibre ejercicio de los derechos y las libenacles
de las personas, la de prevenir y combatir toda ctase de delitos. así como la de ntantener
la paz interna, la tranquilidad. el orden y la seguridad pública, tanto en el ámbiro urbano
como en el rural.

B. De conformidad con Io establecido en el Acuerdo de Nueva york, la organización de la
Policía Nacional Civil, así como las líneas generales del perfil de su personal. serán
definidas, en los términos prev¡stos por el presente Acuerdo, con estrecha cooperación y
supervisión intemac¡onales. coordinadas por las Naciones Unidas:.

A. El régimen Iegal, la formación del personal, las líneas organizativas. las d¡rectr.icc\
operativas, y, en general, la definición illstitucional y la actuación de la policia Nacional
Civil se enmarcarán dentro de los principios democráticos: de la nocirin de la scguridaiJ
pública como un servicio del llstado a la ciudadanía, ajeno a toda consideración política.
ideológica o de posición social o a cualquier otra discri¡rrinación; del respeto a los der.echos
humanos; del esfuerzo en prevenir el delitot y de la subordinaciólr del cucr.po a las
autoridades constitucionales. El ejercicio de los derechos politicos de los ciudadanos llo
podrá verse menoscabado por Ia actuación pol¡cial.

2. DOCTRINA
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u La Policía Nacional Civil será un cuerPo profesional, independiente de la Fuerza Ar-

rnada y aieno a toda actividad partidista. Sin perjuicio del derecho de sus miembros a

asumir como ciudadanos la opción polít¡ca de su preferencia, no podrán valerse de su

condición para fines partidistas.

C. Los miembros de la Policia Nacionat Civil cumplirán en todo momento los deberes que

les impone la ley, sirviendo a la comunidad y protegiendo a todas las personas contra

actos ilegales¡ en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su

profesión.

D. En el desempeño de sus tareas, los miembros de la Policia Nacional Civil respetarán y

protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de

todas las personas.

E. Los miembros de la Policia Nacional Civil podrán usar la fuerza sólo cuando sea

estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.

F. Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento los miembros de la

Policia Nacional Civil se mantendrán en secreto, a menos que el cumplimiento del deber

o las necesidades de lajusticia exúan estrictamente lo contrario.

G. N ingún m iem bro de la Polic ia Nac ional C ivil podrá infligir, instigar o tolerar n ingún acto

de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o desagradantes, ni invocar la orden

de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra,

amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política intema, o cualquier otra emergencia

pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes.

H. Toda orden superior estará ajustada a las leyes de la República. La obediencia a una

orden superior no justifica la comisión de hechos manifiestamente pun¡bles.

L Losmiembrosde la PolicíaNacional Civil asegurarán la plena protección de lasalud de

las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para

proporcionar atención médica cuando se precise.

J. Los miembros de la Policia Nacional Civil no cometerán ningún acto de corrupción
También se opondrán rigurosamente a los actos d€ esta indole y los combatirán.

K, Los miembros de la Policía Nacional Civil que tengan motivos para creer que se ha

producido o va a producirse una violación de las presentes normas de conducta informarán
de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier autoridad u organismo
apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas.

L. En el desempeño de sus funciones, los miembros de la PolicíaNacional Civil utilizarán,
en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y
de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de luego solamente cuando otros
medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado
legitimo previsto.

M. Los miembros de la Policia Nacional Civil no emplearán armas de fuego contra las per-

sonas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte
o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito part¡cularmente
gravej que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una
persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, y sólo en caso de
que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En
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cualqu¡er caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea
estrictamente inevitable para proteger una vida.

N. Dentro del cumplimiento de su deber de sarvaguardar el ejercicio de ros derechos de ras
personas, los miembros de la Policia Nacional Civil protegerán el ejercicio del derecho
de reunión y manifestación. Cuando, por razones tegales, se vean obligados a disolver
una manifestación o una reunión, utilizarán los medios menos peligrosos ¡ unicamente
en la mínima medida necesaria. Los miembros de la policia Nacional civ¡r se absrendrán
de utilizar armas dc fuego en esos casos, salvo si se trata de reuniones violentas en las
cuales se hayan agotado los otros medios y sólo cuando se reúnan las circunstancia5
previstas en el párrafo precedente.

3. ESTRUCTURA FUNCIONAL Y TERRITORIAL

La estructura funcional y territorial que ha de adoptar la policía Nacional Civil se deñne en
el siguiente cuadro general. Dicha estructura deberá quedar reflejada en el organ igrama y en
la ley orgánica de la Policia Nacional Civil.

A. MARCO JURIDICO CENERAL

a. Autoridades de la Policía Nácional Civil

l) La Policía Nacional Civ¡l estará bajo la dirección de autoridades civ¡les (articulo
I 68. numeral I 7 de la Constitución). Estas serán: e I presidente de la República. e I

Ministro, el Viceministro, el Director Ceneral de la policía, los Subdirectores
Generales, el Inspector General, los Jefes de Divisiones de cada servicio y los
Jefes de las Delegaciones Departamentales.

2) El Director General de la PolicíaNacional Civil será designado porel presidente

de la República. Podrá ser destituido por resolución de la Asamblea Legislativa
por causas de graves violaciones de los derechos humanos. Los mandos de la
Policia Nacional Civil serán civiles.

3) Sin perjuicio de lo dispuesto en este mismo Capítulo a propósito del régimen
trans¡torio, la Policía Nacional Civil estará adscrita a un nuevo Ministerio del
lnterior y de Seguridad Pública. A tal efecto, el actual Ministerio del lrrterior será
reestructurado. Se creará un Viceministerio de Seguridad Pública, que rendrá a su
cargo la relación con la Policia Nacional Civil. La estructura de seguridad pública
será enteramente nueva.

b. Naturaleza de la Organización

La Policia Nacional Civil tendrá una organización descentralizada, en cuanlo esrara
estructurada a nivel nacional en forma que cubra todas las tareas encargadas a la
policia. Su operación será, en cambio, descentralizada porque existirán delegaciones
depanamentales de policía siguiendo la div¡sión adminisrrativa del país.

Por la naturaleza de las funciones que están a cargo de ciertas dependencias
penenecientes orgánicamente a la Policía Nacional Civil, éstas pueden quedar bajo la
dirección fqncional de otras autoridades, en los términos que se expresan en el presente
capítulo.

a. Las Subdirecciones Cenerales
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b, La lnspectoría General

Bajo la autoridad del Director Genera¡, funcionará la lnspectoria General de la policia
Nacional Civil, que estará encargada de vigilar y controlar las actuaciones de los
servicios operativos del cuerpo.

El Inspector General será nombrado por el Director General, en consulta con el Fiscal
General de la República y el Procurador Nacional para la Defensa de los Derechos
Humanos.

La Inspectoria General comprenderá la División de Control, cuya función será controlar
cualquier servicio de policía; y la División de lnvestigación Disciplinaria. cuya función
será investigar las faltas disciplinarias cometidas por un miembro de la policia.

c. Servicios de asesoría legal

Estarán formados porjuristas especializados en el ramo. La asesoria legal se organizará
de conformidad con las necesidades de las diferentes estructuras funcionales v
territoriales de la Policía.

d. Servicios de asesoria internacional

a. Las l)ivisione§

2) Lu División de lnvestigación Criminal: Bajo la dirección funcional del Fiscal

General de la República, la División de lnvestigación Criminal, se encargará de

investigar los hechos criminales y de reunir las pruebas que sirvan para identificar
a los respcnsables de cometerlos. También practicará las pesquisas u otras

actuaciones de su competencia que le sean requeridas por el Fiscal General de la

República, losjueces y los tribunales.

Eljefe de la División será nombrado por el Director Ceneral de la Policía Nacional
Civil. en consulta con el Fiscal General y el Presidente de la Corte Suprema de

Justicia.

Las áreas de actuación de esta División se organizarón conforme a los hechos

punibles de mayor incidencia social. Contará también con departamentos de apoyo

técnico.

El régimen jurídico aplicable a esta División se armonizará con lo dispuesto en Ia
Constitución respecto de los órganos auxiliares de lajusticia.
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La asesoria internacional estará integrada por personal idóneo y técnicos de alto nivel.
Será coordinada por las Naciones Unidas y se concibe de manera transitoria.

C. LA SUBDIRECCION GENERAL OPERATIVA

l) La Di,,,isión de Seguridad Pública: La División de Seguridad Pública tendrá a su

cargo el mantenimiento de la tranquilidad, el orden y la segur¡dad pública. Tendrá

los siguientes departamentos: Prevención, Tránsito, Orden Público, Control de la

Seguridad Privada, Menoresr y Coordinación General con las Delegaciones

Departamentales.

' frsle dcp¿rtamento servirá dc apoyo a la Dirección de Menores dcl Ministcr¡o de .luslicia.



!) La División de Fronteras. Esta División se encargará de vigilar y controlar la
admisión, salida, actividades y expulsión de los extranjeros y las migraciones de

los nacionales y la vigilancia y el control de los aeropuenos civiles públicos 1

privados, sin perjuicio de la misión constitucional de la Fuerza Armada en la def'ensa

de la integridad del territorio del Estado.

4\ La División de Finanzas: Baio Ia dirección funcional del Ministerio de Hacienda
y sin perjuicio de las funciones de vigilancia fiscal o de las otras que a éste

conesponden, esta División se encargará de prevenir y combatir las infiacciones a

la legislación fiscal. Será el órgano de apoyo policial del Ministerio de Hacienda.
Tendrá dos departamentos: Aduanas e Impuestos.

La División de Finanzas será el único órgano policial con competencia en las

áreas de aduanas e impuestos. En consecuencia, a partir de su entrada en operacion.
quedará sin efecto toda disposición y estructura incompat¡ble con este principio.

El Jefe de la División de Finanzas será nombrado por el D¡rector General de la
Policía Nacional Civil con la aprobación previa del Ministro de Hacienda.

5) La División de Armas y Explosivos..Tendrá a su cargo prevenir y combatir las
infracciones al régimen constitucional y legal sobre fabricación, imponación.
exportac¡ón, comercio, tenencia y portación de armas, municiones, explosivos y
articulos similares.

6\ La División de Protección de Personalidades: Se encargará de la custodia y escolta
de altos funcionarios del Estado; de dignatarios extranjeros que estén de visita en
el país; y de otras personas, a partir de decisiones del Gobierno o de los tribunales;
así como de la custodia de los edificios públicos y de las sedes de misiones
diplomáticas o de organismos intemac¡onales.

7) La División del Medio Ambiente: Bajo la dirección funcional del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, esta División se encargará de prevenir y combatir los
delitos y faltas contra el medio ambiente.

Eljefe de la División del Medio Ambiente será nombrado por el Director General
de la Policía Nacional Civil con la aprobación previa del M in isterio de Agricu ltura
y Ganaderia.

b. La distribución territorial

Se creará una Delegación de Policía por Departamento más una Delegación
Metropolitana para San Salvador. Lajefatura de las delegaciones estará ubicada en
las cabeceras depanamentales. Podrán existir también, dentro de cada Delegaciórr.
subdelegaciones que se ubicarán en los núcleos urbanos más importantes ) también
puestos de policía en las zonas rurales.

1) Las Delegaciones Departamentales: El Jefe de la Delegación tendrá autoridad
sobre todas las unidades del Departamenlo. Será nombrado por el Director Ceneral
de la Policla Nacional Civil a propuesta del Subdirector General Operativo, que
será su mando directo. Su estructura orgánica se adaptará a las necesidades de
cada Depanamenlo.

2) La Subdelegación y el Puesto de Policla. La Subdelegación se establecerá en los
núcleos urbanos y se organizará en función de las neces¡dades locales. EI Puesto
de Policía funcionará en áreas rurales.

164 ' REVTSTA Eñm) Edic¡ón Espec¡al

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA OE EL SALVAOOR



D. 1,A SUBDIRECCION (;ENERAL DE CESTION

1. PERSONAI, DE t,A POLICIA NACIONAL CIVIL

El personal de la Policia Nacional Civil se organizará con arreglo a un escalafónjerarquizado
que contará con tres niveles: básico, ejecutivo y superior. Dentro de cada nivel existirán los

rangos que determine la ley. El perfildel personal y su régimen general se adecuarán a los

términos del presente Acuerdo.

A. PERFIL

a. El Personal de la Policía Nacional Civil deberá poseer vocación de servicio a la

comunidad, capacidad para Ias relaciones humanas y madurez emocional, así como

la conducta y las condiciones fisicas necesarias para desempeñarse como policía.

Deberá ser apto para serviren un cuerpo policialcuya concepción, estructuray práctica

son propias de una institución civil, destinada a proteger y garantizar el libre ejercicio
de los derechos y las libertades de las personas; a prevenir y combatir toda clase de

delitos; asi como a mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad
pública. Debera ser igualmente apto para adaptar satisfactoriamente su conducta a la

doctrina y al régimen jurídico de la Policia Nacional Civil.

Tanto el ingreso a la Academia Nacional de Seguridad Pública como el ingreso

defin¡tivo al cuerpo requerirán la comprobación del perfil de los candidatos, para lo

cual se establecerán criterios específicos y paniculares de evaluación, con normas
r¡gurosamente establecidas de acuerdo con cada nivel de responsabilidad.

b.NiY€l educativo

l) Nivel básico

a. Los agentes de policía deben tener aprobado el noveno grado de educación.

b. Los sargentos de policía deben tener el diploma de bachiller.

2) Nivel ejecutivo. Requiere haber completado con éxito tres años de estudios
universitarios o su equivalente.

3) Nivel superior. Requiere licenciatura universitaria o su equivalente.

c. Requisilos generales de ingreso a la Academia

Para ingresar a la Academia Nacional de Seguridad Pública se requerirá:

l) Ser salvadoreño por nacimiento.
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La Subdirección Ceneral de Gestión tiene a su cargo ejecutar y coordinar las actividades
administrativas y de apoyo logistico de la Policía. Comprenderá las siguientes Divis¡ones,
en su estructura ¡nicial:

- División de Infraestructuras
- División de Informática
- División de Administración
- División de Logística
- División de Planificación y Presupuesto.



2)

3)

4\

s)

6)

Haber cumplido dieciocho años antes de presentar la solicitud.

Poseer el nivel de estudios requerido por la categoría de que se trate.

Ser apto físicamente.

Estar en pleno goce de sus derechos ciudadanos.

No tener antecedentes penales, entendiéndose por tales los que resulten de una
sentencia condenator¡a fi rme.

7) Aprobar las pruebas de ingreso, que estarán destinadas a verificar que los
candidatos llenen el perfil requerido para pertenecer a [a Policia Nacional Civil.
según cada uno de Ios niveles de responsabilidad deflnidos en este capítulo. Las
pruebas de ingreso comprenderán examen cultural, examen fisico, examen médico
y examen sicotécnico. D¡chos exámenes serán complementados por entrevistas
personales con los candidatos.

d.La preparación de las pruebas a que se refiere el párrafo precedente, asi como la
integración de losjurados ca¡ificadores encargados de administrarlas, se hará con
criterios exclusivamente técnicos.

B. REGIMEN CENERAL

a. Los miembros de la Policia Nacional Civil serán profesionales de carrera y agentes de
la autoridad.

b. Los deberes, derechos, responsab ilidades y régimen disciplinario de los ¡niembros dc
Ia Policía Nacional C¡vil serán determinados por la ley.

c, Los miembros de la Policía Nacional C¡vil estarán obligados a prestar su servicio en

cualquier lugar del territorio nacional.

d. Los miembros de la Policia Nac¡onal Civil vestirán el uniforme reglamentario sremprc
que se hallen de servicio activo. Excepcionalmente, el Ministro. o en su def'ecto. cl
Viceministro o el Director Ceneral, podrá autor¡zar que para determinadas tareas
pueda prescindirse del uso del uniforme.

e. Los miembros de la Policía Nacional Civil portarán armas de iuego cuando las

necesidades del servicio asi lo impongan. Sólo utilizarán armas cortas. propias de la
t'unción policial y que no pueden considerarse material de guerra. En el arsenal de la
Policia Nacional Civil se conservará armamento especial, para ser usado por el personal

adiestrado para ello cuando, a juicio del Ministro del ramo o. en su det'ecto. dcl
Viceministro o del Director General existan circunstancias excepcionales que asi kr

requ ieran.

f. Los miembros de la Policia Nacional Civil respetarán la Constitución y las leyes y
aiustarán en todo mo¡¡ento su conducta a la doctr¡na del cuerpo. tal corno ha sido
definida en el presente Acuerdo.
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e. Se pondrá especial empeño en la capacitación del personal. para dotarlo de la mejor
preparación profesional y adiestrarlo en el cumplimiento de sus funciones con riguroso
apego a la doctrina del cuerpo, con part¡cular énfasis en el respeto irres¡ icto de los
derechos humanos.



g. Los miembros de la Policía Nacional Civil no estarán normalmente sometidos a un
régimen de acuartelamiento. Este rég¡men no será aplicado sino en condiciones
excepcionales, y por el t¡empo estrictamente requerido por éstas.

h. La ley definirá un régimen especial sobre los derechos laborales de los miembros de
la PoliciaNac¡onal Civil, atendiendo a la naturaleza de la función que les corresponde
desempeñar.

i. Los miembros de la Policia Nacional Civil gozarán de estabilidad en el empleo. No
podrán ser removidos salvo por causales específicas.

j, Los miembros de la Policia Nacional Civil tienen derecho a una remuneración que

asegure condiciones de vida dignas para ellos y sus familias, acorde, además, con su

rango y antigüedad en el servicio.

k. Los vehiculos, sistemas de comunicación, uniformes, instalaciones y, en general. los

equipos que utilizarán los miembros de la Policía Nacional Civil se adecuaÉn a los

requerimientos de un cuerpo policial de la naturaleza establecida en el presente
Acuerdo.

5. ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

A. La Academia Nacional de Seguridad Pública tiene por misión

a,La formación básica, la formación de los cuadros intermedios y superiores y la

formación especializada de la Policía Nacional Civil.

b. Seleccionar el personal de la Policía Nacional Civil

c. lnvestigar, estud¡ar y divulgar materias relativas a la Policía Nacional Civil y la

seguridad pública.

B. La Academia Nacional de Seguridad Pública será un organismo autónomo colocado
directamente bajo la autoridad del Ministro del ramo.

C. La Academia Nacional de Seguridad Pública tendrá un régimen de dirección conformado
por un Director General y un Consejo Académico. El Consejo Académico tendrá funciones
normativas y de contraloria, en su campo. El Director General será el Presidente del
Conse.io Académico y tendrá las facultades ejecutivas y administrativas de la Academia.

E. El Consejo Académico estará formado por civiles con destacada actuación en la vida
civil. cultural, juridica, técnica policial o académica, nombrados por el Presidente de la
República a propuesta del Min¡stro del ramo con base en criterios de pluralismo político.

F, El s¡stema de admisión será determinado por el Consejo Académico, el cual velará por
que éste no sea discriminatorio.

G. EI cuerpo docente de la Academia será designado por el Consejo Académico. En dicho
cuerpo no deberá predom inar ninguna tendencia política. La ley establecerá mecan ismos
idóneos para asegurar este último propósito.

REVISTA effiñO Edloó, Eqec¡al . '167

ACUERDOS OE PAZ OE EL

d. Evaluar anualmente a todo el personal de la Policía Nacional Civil.

D. El Director General será nombrado por el Presidente de la República.



6. REGIMEN JURIDICO

La Policía Nacional Civil y la Academia de Seguridad Pública serán reguladas por sendas

leyes especiales. A tal efecto, las partes expresan su conformidad general con las propuestas

de anteproyectos legislativos que se incluyen como anexos del presente Acuerdo (ANEXO
ll y III), en todo cuanto dichas propuestas no se apanen del mismo. Por consiguiente. en

aplicación del Acuerdo de Nueva York, remiten dichas propuestas a COPAZ. -junto con el
presente Acuerdo, a los fines de la preparación de los correspondientes anteproyectos.

7. REGIMEN TRANSITORIO

A. ORGANIZACION

b. La organ¡z¿ción de Ia Policia Nacional Civil será dirigida por el D¡rector General. en
los términos previstos por este Acuerdo y por el Acuerdo de Nueva York. hasta tanto
no se haya formalizado legalmente la creación de la Policía Nacional Civil, los trabajos
de organización serán adelantados por un Coordinador, seleccionado con criterio de
amplia aceptación-

c. Durante la transición, el Di¡ector de la Policia Nacional Civil será designado por el
Presidente de la República de una terna propuesta por la Comisión Nacional para la
Consofidación de la Paz (COPAZ).

e. De conformidad con Io establecido en el Acuerdo de Nueva York, la organización de
la Policía Nacional Civil será definida, en los términos del presente Acuerdo. con
estrecha cooperación y supervisión intemacionales, coordinadas por las Naciones
Unidas.

B. DESPLIEGUE DE FUNCIONES

a, La Policía Nacional Civil irá desplegando el ejercicio de sus funciones de manera
progresiva, en la medida en que los contingentes egresados de la Academia Nac¡onal
de Seguridad pública permitan asumir a plenitud cada una de las estructums f'uncionales
y territoriales contempladas en el presente capítulo. El Director General determinará
las prioridades y el orden en que dicho despliegue tendrá lugar.

b.El proceso de sustitución de las antiguas fuerzas de seguridad se realizará por
departamentos, cuidando que no se produzcan vacíos de autoridad. Dentro de los
veintiún meses de iniciado dicho proceso, la totalidad de los departamentos deberá
quedar cubierta por contingentes de la Policía Nacional Civil.

168 . REVTSTA €ÍÍ@ Edic¡ón Esr,".c¡at

UNIVERSIOAO TECNOLOGICA DE EL SALVADOR

a. Durante la transición, la Policía Nacional Civil no quedará adscrita a ningún M in isterio.
El Dir€ctor General estará bajo la autoridad directa del Presidente de la República.

d.El Coordinador y, posteriormente, el Director General establecerá mecanismos ,

apropiados de información y comunicación con COpAZ, o antes de la formalización
finalde ésta, con su fase transitoria, a fin de que cumpla con la función de supervisión
de la organización de la Policía Nacional Civil. COPAZ, dentro del ejercicio normal
de sus atribuciones, designará una subcomisión para el cumplimiento de esa misión,
la que servirá como comisión consultiva del Coordinador o del D¡rector General para
la adopción de decisiones o medidas relevantes concernientes a la organización de la
Policía Nacional Civil. al despliegue de sus funciones y, en general, a las materias
relacionadas con el régimen transitorio que no hayan sido expresamente resueltas en
el presente capítulo.



d. M ientras se forman los primeros cuadros directivos y ejecutivos de la Policía Nacional
Civil, el Director General podrá disponer de la creación de mandos provisionales.
exclusivamente para la Policía Nacional Civil, que actuarán dentro de un período

predeterminado y estarán apoyados por expertos y asesores, dentro de un programa

de estrecha cooperación y supervisión internacionales, coordinadas por las Naciones

Unidas, en los términos preyistos por el presente Acuerdo.

e. M ientras se va produciendo el despliegue progresivo del nuevo cuerpo en los térm i¡ros

contemplados en este capitulo, la actual Policia Nacional continuará cumpliendo sus

actuales funciones en materia de seguridad pública, ateniéndose a lo que disponga el

Director General de la Policía Nacional Civil, de conformidad con el párrafb siguiente.

La Policía Nacional será el único de los actuales cuerpos de seguridad pública que

conservará funciones de esa naturaleza durante el periodo transitorio. Dentro de la
verificación intemacional de los acuerdos a cargo de las Naciones Unidas a través de

ONUSAL, se incluirá la actuac¡ón de una dotación de especialistas provenientes de

países con experiencia en la organización y funcionamiento de policías civiles. Las

funciones de dichos especialistas comprenderán, además de la de cooperar para el

buen desar¡ollo de la transición y la de asistir a las autoridades policiales. Ia de

acompañar a los oficiales y agentes de la Policía Nacional en el dese¡npeño dc sus

funciones.

f. Mientras se va produciendo eldespliegue progresivo del nuevo cuerpo hasta las zonas

trad¡c¡onalmente conflictivas el conflicto armado, Ia seguridad pública en las misnlas

será objeto de un régimen especial que definirá el Director General de la Policia

Nacional Civil. Dicho régimen contemplará, en todo caso, la actuación de la dotación

de especialistas a que se refiere el párrafo precedente.

g. El personal de la Policia Nacional Civil que vaya egresando de la Academia Nacional

de Seguridad Pública, estará sometido a la regla general de no acuartelanriento
contenida en el presente capítulo; sin embargo. durante el período inicial. podrán

establecerse excepciones cuando así lo amerite la escasez de personal etr las prinreras

fases del despliegue del nuevo cuerpo. Dicho régimen excepcional no podrá extenderse.

en ningún caso, más allá del 3l dediciembrede 1993.

h. En todo caso, durante la fase preparatoria y, en general, durante el período de transición

hasta la total sustitución de la Policia Nacional por la Policía Nacional Civ il. se refbrzará

el papel de la asesoría y la verificación internacional.

C. ACADEMIA NACIONAL DE SECURIDAD PUBLICA

a. Durante la transición, la Academ ia Nacional de Seguridad Pública no quedará adscrita
a ningún Ministerio. Su Director estará bajo la autoridad directa del Presidente dc la
República.

b.Durante la transición, el Director General de la Academia Nacional de Seguridad
Pública será designado por el Presidente de la República de una terna propuesta por
COP AZ.

ACUERDOS OE PAZ NE EL SALVADOR

c. Dentro de los dos primeros años de formación del nuevo cuerpo, se deberá alcanzar la

meta de cinco mil setecientos efectivos del nivel básico y doscientos cuarenta en los

niveles ejecutivo y superior. Dentro de los cinco años siguientes se alcanzarán las

cifras definitivas de la Policía Nacional Civil, que se estiman tentativamente en unos
diez rnil efectivos en el nivel básico y de unos quinientos en los niveles ejecutivo ¡
superior.
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c. COPAZ determinará el número de miembros que tendrá el Consejo Académico de la
Academia Nacional de Seguridad Pública durante la transición. En ese mismo periodo,

dichos miembros serán designados por el Presidente de la República de ternas
propuestas porCOPAZ. En todo caso, estará formado por civiles de destacada actuación
en la vida civil, cultural, jurídica, técnica policial o académica, de conformidad con
este capitulo. Tanto las temas propuestas por COPAZ como el nombramiento final
que ef€ctuará el Presidente de la República deberán asegurar el pluralismo del Consejo
Académico.

d. El sistema de admisión será determinado por el Consejo Académico, el cual velará
por que éste no sea discriminatorio.

f. Para la selección del personal académico inicial se harán todos los esfuerzos destinados
a reunir los mejores recursos humanos existentes en la sociedad salvadoreña para
proporcionar un cuadro de profesores lo suficientemente amplio, pluralista y de calidad
para proporcionar a la nueva policia unos signos de identidad cultural acordes con su
naturaleza y doctrina. A tal efecto se buscará la colaboración de profesores
universitarios, dejuristas expertos, de médicos y de otros profesionales vinculados al
quehacer policial. COPAZ establecerá mecanismos idóneos para que no haya en dicho
cuerpo académico predominio de una tendencia política, los cuales deberán quedar
incluidos en el anteproyecto de la ley de la Academia Nacional de Seguridad pública.

g. En aquellas áreas de estudio donde no haya suficiente personal docente en el país
para atender las necesidades iniciales de la Academia, se procurará, a través de las
Naciones Unidas y en los términos previstos por el presente Acuerdo, el apoyo de
expertos conforme se señala en el pánafo siguiente.

h.A los efectos del reclutamiento, selección, adiestramiento y formación del nuevo per-
sonal, se procurará, a través de las Naciones Unidas y en los términos previstos por el
presente Acuerdo, el apoyo de expertos provenientes de países que estén en condic¡ones
de prestar la asistencia requerida por las necesidades del proceso.

D. PERSONAL
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e. La admisión estará sujeta a la aprobación de las pruebas de ingreso contempladas en
el No.4 de este mismo capítulo, adaptadas a los criterios y procedimientos a que se

refieren los Acuerdos de Nueva York. La preparación de dichas pruebas se hará con
criterios exclusivamente técnicos. La integración de los iurados calificadores
encargados de administrarlas debe asegurar la absoluta imparcialidad de los mismos.
A estos efectos, en cuanto sea necesario suplir recursos técnicos idóneos cuando no
haya suficientes en el país, se procurará, a través de las Naciones Unidas y en los
términos previstos en el presente Acuerdo, el apoyo de expertos conforme se señala
en el párrafo siguiente, de esta sección. COPAZ supervisará especialmente el
cumplimiento de este cometido.

a.Los criterios y mecanismos para Ia selección y adiestramiento del personal se
enmarcarán dentro del concepto de la PolicÍa Nacional Civil como un cuerpo nuevo,
con nueva organización, nuevos cuadros, nuevos mecanismos de formación y
adiestramiento y nueva doctrina. En ese contexto, se promoverá la incorporación al
cuerpo de personal que no haya tenido panicipación directa en el conflicto armado.
sin perjuicio del derecho de los exmiembros de la Policia Nacional y de los
excombatientes del FMLN a no ser discriminados en la selección de dicho personal y
a incorporarse a Ia Policia Nacional Civil en los términos del Acuerdo de Nueva
York y del presente Acuerdo.



b,Al más breve plazo, se diseñará y se pondrá en práctica una campaña de divulgación
y propaganda dirigida a estimular el reclutamiento de nuevo personal para la Policía
Nacional Civil. Se dará una especial consideración al reclutamiento de mujeres.

c. Los exmiembros de la Policia Nacional podrán incorporarse a la Policía Nacional
Civil. en los términos del presente capítulo, previa evaluación de su conducta. siempre
que cumplan con los requisitos de admisión y pasen por la nueva Academia Nacional
de Seguridad Pública. La mencionada evaluación será hecha por el Director Ceneral
de la Policía Nacional Civil, bajo la supervisión de COPAZ, y estará sujeta a la
verificación de las Naciones Unidas.

d. Los excombatientes del FMLN podrán incorporarse a la Policía Nacional Civil siempre
que cumplan con los criterios y procedimientos de admisión establecidos para ellos
por COPAZ y pasen por la nueva Academia Nacional de Seguridad Pública. Dentro

de la verificación del cese del enfrentamiento armado, ONUSAL comprobará que los

aspirantes que invoquen esta condición hayan abandonado efectiva y definitivamente
la lucha annada. Todo ello será supervisado y garantizado por COPAZ.

e. Para el reclutamiento del personal al que se refieren los párrafos precedentes, para el

nivel básico de la Policía Nacional Civil, se tendrá en cuenta el n¡vel cultural y/o las

zonas donde el personal será reclutado y le corresponderá desempeñarse. Quienes no
reúnan el nivel previo de estudios requerido para el ingreso, deberán aprobar un examen

de aptitud y suficiencia para evaluar su capacidad para cursar satisfactoriamente los

programas de estudio de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Para la
preparación de este examen se organizarán cursillos especificos. bajo la dirección de

la Academia Nacionalde Seguridad Pública, con el apoyo del Ministerio de Educación
y de las Universidades del país.

f. Para los cursos de nivel básico, se seleccionarán trescientos treinta reclutas por mes,

para un curso de formación de seis meses, durante los primeros veinticuatro meses

del programa de formación masiva. La selección se hará de modo que se asegure que

Ia mayoria de los reclutas no haya tenido participación directa en el confl icto armado,
y que la panicipación de los excombatientes del FMLN no sea mayor que la de

exmiembros de la Policía Nacional, ni a la inversa. COPAZ velará especialmente por
el cumplimiento de estos cometidos.

g. El reclutamiento de los cuadros para los niveles ejecutivo y superior de la Policia
Nacional Civil se hará por rigurosa selección conforme a los criterios y procedimientos
que se establecen en el presente Acuerdo, en la que se respetará cabalmente la igualdad
de oportunidades entre los aspirantes y la no discriminación. Los cursos durarán un
año, según el nivel de escalafón del que se trate. Se formarán ciento ve¡nte cuadros
por año.

h. La asignación de cargos para los egresados de la Academia Nacional de Seguridad
Pública para los niveles ejecutivo y superior, la hará el Director General según las

necesidades del servicio. Sin embargo, quienes hayan ocupado los primeros cinco
puestos en las calificaciones de cada promoción tendrán derecho a optar entre los

distintos cargos vacantes, que coffespondan al nivel de responsabilidad de los estudios
cursados.

i. Sin perjuicio de lo pautado en el párrafo precedente, Ias zonas trad¡cionalmente
conflictivas durante el conflicto armado serán objeto de un tratamiento especial dirigido
a estimular la reconciliación nacional y la estabilidad de la transición. Dicho régimen
contemplará la integración de unidades de policia con componentes provenientes de
distinto origen, egresados de la Academia Nacional de Seguridad Pública. La
designación de los Jefes de las Delegaciones correspondientes se hará previa consulta
con la misión consultiva de COPAZ.
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j. Todo el personal que se incorpore a la Policia Nacional Civil de conlbrmidad con el

presente Acuerdo, cualquiera sea su origen, es reputado como civil.

E. Cualquier otra materia atinente al régimen transitorio que no haya sido resuelta por el

presente Acuerdo o por otros ya adoptados por las Panes será decidida por COPAZ. en

los términos previstos por el Acuerdo de Nueva York.

Capítulo 11L SISTEMA JUDICIAL

I. CONSEJO NACIONAL DE LA.'UDICATURA

A, Las Panes reafirman loqueyahan acordado en los Acuerdos de Méxicoen el sentidode
que el Consejo Nacional de la Judicatura estará integrado de manera que se asegure su

independencia de los órganos del Estado y de los partidos políticos, así como la integración
al m¡smo, hasta donde sea posible, no sólo dejueces, sino también de los sectores de la
sociedad que no estén directamente conectados con la administración de Iajust¡c¡a. De
conformidad con el Acuerdo de Nueva York, remiten la materia a COP AZ para la
preparación del correspondiente anteproyecto legislativo.

B. ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL

a, En cumplim iento de los Acuerdos de México, el anteproyecto mencionado en el párratb
precedente deberá incluir la regulación de la Escuela de Capacitación Judicial, que
funcionará bajo la responsabilidad del Consejo Nacional de la Judicatura y cuyo objeto
será el de asegurar el continuo me.joramiento de la formación profesional de los.jueces
y demás funcionarios .jud iciales, asi como la de los integrantes de la Fiscalía General
de la República: de investigar sobre la problemática judicial del pais y promover
soluciones para la misma, y de propiciar mayores vínculos de solidaridad entre ellos
y coherencia en una visión de conjunto sobre la función judicial en el Estado
democrático.

b. EI régimen de dirección y la organización de la Escuela se establecerán de modo que
se asegure su independencia académica y su apenura a las corrientes de pensamiento
jurídico.

2. PROCURADURIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS
H U MANOS

B. Se encarga a CO PAZ la preparac ión de I anteproyecto de leyorgánicade Ia Procuraduría
Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos.

C. El anteproyecto establecerá med ios aprop iados para hacer ef'ect ivo el finnecompronriso
asumido por las Partes en el curso de las negociaciones de identificar y de erradicar
cualesquiera grupos que practiquen violaciones s¡stemáticas de los derechos hurnanos.
especialmente la detención arbitraria. los secuestros ) el ajusticiantiento. asi conto ot¡-as

fbrmas de atentados contra la libenad, la integridad y la seguridad de la persona, lo que
incluye el compromiso de identificar y, en su caso, supr¡mir y desmantelar toda cárcel o
lugar de detención clandestinos. En todo caso, las Panes están de acuerdo en dar ¡rráxi¡na
prioridad a la investigación de casos de esta naturaleza, bajo la ver¡flcación de ONUSAI-.
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A. El Procurador Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos será des¡gnado dentro
de los noventa días siguientes a la entrada en vigencia de la Refon¡a Constituciona¡
emanada de los Acuerdos de Mexico.



capítulo 12. SISTEMA ELECTORAL

Las partes reafirman su compromiso, contenido en los Acuerdos de México, de promover un
proyecto general de reformas al sistema electoral. A tal fin, solicitan a COPAZ que designe
la Comisión Especial concebida para tal fin en los Acuerdos de México. Dicha comisión
estudiará el anteproyecto de reformas al Código Electoral presentado a la Asamblea Legislativa
por el Consejo Central de Elecciones, así como los aportes que puedan presentar sus miembros
o los expenos independientes que sean invitados para ese fin. La Comisión Especial organizará
sus trabajos de modo que puedan ser aprovechados dentro de los tiempos previstos para la

reforma del sistema electoral.

Capítulo V.TEMA ECONOMICO Y SOCIAL

I. PREAMBULO

La reunificación de la sociedad salvadoreña, en democracia, tiene como uno de sus

requisitos el desarrollo económico y social sostenido del país. Al mismo tiempo. la

reunificación de la sociedad salvadoreña y un creciente grado de cohesión social son

elementos indispensables para acceder al desarrollo. Por eso. entre el conjunto de acuerdos

requerido para terminar definitivamente el contlicto armado en El Salvador, se incluye
una platatbrma minima de compromisos tendientes a facilitar el desarrollo en beneficio
de todos los eslralos de la población.

De conformidad con el Acuerdo de Nueva York, los temas objeto de este ¡nstrumento

son: el problema agrario, crédito para el sector agropecuario, medidas que son necesarias

para aliviar el costo social de los programas de ajuste estructural, formas convenientes
para la cooperación externa directa destinada a impulsar proyectos de asistencia y
desarrollo de las comunidades, la creación de un Foro para la concenación económica y
el Plan de Reconstrucción Nacional. Además, sibien la ñlosofía u orientación general de

la política económica del Gobiemo, que el Frente no necesariamente comparte. no son

objeto de este Acuerdo, ambas Partes coinciden en la necesidad de ofrecer algunas
orientaciones básicas que permitan generar la estabilidad social necesaria en el período

de transición, consolidar lapazy avanzar hacia la reunificación de la sociedad salvadoreña.

2, PROITLEMA A(;RARIo

A. Sobre las tierras que exceden el límite constitucional de 245 hectáreas

El Gobierno de El Salvador asegurará la transferencia de las tierras rústicas con vocación
agricola que aún no hayan sido transferidas de conformidad con el Artículo 105 y el
A¡rículo 267 de la Constitución de la República.

Se compronrete. asirnismo. a vigilar porque no se evada la aplicación del rnandato constitu-
cional por parte de los propietarios de tierras rústicas excedentes a 245 hectáreas.

B. Sobre las tierras que son propiedad del Estado y que no son actualme[te reservas
forestales

El Gobierno de El Salvador asegurará la transferencia a los benetlciarios de la refbrma
agraria, según lo establecido en el Anículo 104 de la Constitución, de las tierras rústicas
con vocación agropecuaria que sean propiedad del Estado, y que no constituyan reservas
forestales.

Dentro de los diferentes programas de transferencia de tierras que desarrolle el Gobierno
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de El Salvador con las tierras agrícolas propiedad del Estado, se dará preferencia a los

excombatientes de ambas partes que voluntariamente lo sol¡c¡ten, que sean de extracción
campesina con vocación agricola y que no posean tienas a ningún titulo. El tamaño de

las parcelas será determinado de acuerdo con la disponibilidad arriba mencionada y al

número de beneficiarios que califiquen conforme a lo estipulado en este literal.

C. Sobre las tierras ofrecidas en venta al Estado

Haciendo uso de los recursos legales, técnicos y financieros a su disposición. el Cobierno
de El Salvador procurará adquirir y transferir las tierras voluntariamente ofrecidas en

venta por sus propietarios, por medio del Banco de Tienas. Una vez adquiridas dichas
tierras, deberán ser transferidas a los beneficiarios de la reforma agraria.

D. Sobre los beneficiarios de tierras transfer¡das de acuerdo con los literales anter¡orcs

Las tierras resultantes de la aplicación de los literales "A", "B" y 'C" de este capítulo
serán destinadas a satisfacer la necesidad de tierras de campes¡nos y pequeños agricultores
que carezcan de ellas. Específ¡camente, serán transferidas legalmente a los carnpesinos y
pequeños agricultores definidos por la ley como beneficiarios de la reforma agraria.

E. Pagos de las tierras

La transferencia dc las tierras señaladas en los literales anteriores se hará a precio de
mercado y en las mismas condiciones de crédito otorgadas a los beneficiarios del sector
reformado. Al mismo tiempo, podrá establecerse un sistema de pagos a base de precio
frjo y a largo plazo de tasas de interés bajas, lúas y no capitalizables. Se complementará
el crédito interno con financiamiento proveniente de la cooperación internacional. para
lo cual se constituirá un Fondo Especial para la compra de tierras financiado con recursos
extemos.

F. Nueva Legislac¡ón

T€niendo en cuenta el estado de dispersión de la legislación agraria, sus vacios y contradic-
ciones, las Partes acuerdan que ésta debe ser armonizada y unificada en un Código
Agrario. Para este fin, el Gobierno presentará a la Asamblea Legislativa el proyecto
respectivo en un pl¿tzo no mayor de doce meses a panir de la firma del presente Acuerdo.
De no cumplirse este compromiso en dicho plazo, será, COP AZ la que asumirá el
compromiso de elaborar el anteproyecto correspondiente.

3. SOBRE LAS TIERRAS DENTRO DE LAS ZONAS CONFLICTIVAS

A. Régimen de terencia €n las zonas conflictivas

De conformidad con el Acuerdo de Nueva York, se respetará el estado actual de tenenc¡a
de tierras, dentro de las zonas conflictiyas, mientras se da una soluc¡ón legal sat¡sfactoria
al régimen de tenencia definitiva. En consecuencia, los tenedores de tierras no serán
desalojados, mientras se da la solución arriba mencionada. y por el contrario serán
apoyados financieramente para elevar la producción agropecuaria.

Tomando en cuenta la situación de irregularidad del régimen de tenencia de tierras en las
zonas conflictivas, Ias Partes acuerdan:

B. Determinación de quiénes son los actuales "tenedores"

Se entiende por tenedores los actuales pobladores y/o trabajadores de esas zonas
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C. lnventario de casos a los que se aplica esta parte del Acuerdo

Dentro de los 30 días siguientes a su firma, el FMLN presentará el inventario de los

predios o inmuebles afectados por el mismo. Previa verificación de que los m ismos estén

dentro de lo estipulado en el presente Acuerdo y de conformidad con el procedimiento

señalado en el próximo acápite, el Gobiemo de EI Salvador procurará dar una solución

legal sat¡sfactoria a la tenencia definitiva mediante la compraventa voluntaria entre su

legit¡mo propietario y el tenedor de la misma, en las condiciones a que se refiere el

parágrafo No. 3-F de este mismo capitulo.

En caso que su legít¡mo propietario no desee vender su propiedad. el COES procurará.

dentro de los rnecanismos legales a su disposición, reasentar a los campesinos o agricultores

en pequeño en tierras que estén disponibles para ello y procurando' dentro de lo posible.

que éstas estén localizadas dentro de la misma zona.

D. Clreación de una Comisión ¡lspecial

COPAZ designará una Comisión Especial, integrada por representantes de reconocida

probidad y capacidad. Dicha Comisión Especial, que será designada denlro de los veinte

días s¡guientes a la flrma del presente Acuerdo, tendrá a su cargo las siguienles tareas )
fu nc iones:

a.Verificar el inventario de los predios o inmuebles afectados dentro de las zonas

conflictivas. Una vez que sea verificado, entregará copias a GOES y COPAZ:

b.Facilitar. de ser necesario, la solución de situaciones conflictivas entre los tenedores

actuales y los legitimos propietarios;

c. Adoptar las decisiones y medidas que estime necesarias y convenientes para el Pronto
y eficaz cumplimiento de lo acordado en este capitulo.

E. Legalización de la tenencia d€ la tierra

Salvo los casos de especial complejidad, el Gobiemo de El Salvador legalizará de manera

definitiva el régimen de tenencia de las tierras en las zonas conflictivas, dentro de un

plazo de 6 meses a partir de la firma del cese de fuego, otorgando, según el caso, títulos

de propiedad individual o asociativa.

F. Pago de las tierras

La compra de las tierras a sus antiguos Propietarios se h4rá al precio del mercado. La
venta a los actuales tenedores se hará en las mismas condiciones otorgadas a los

beneficiarios del sector reformado. Sin embargo, se podrán acordar condiciones especiales

tendientes a lácilitar la pacificación.

C. Verificación de COPAZ

COPAZ garantizará el cumplimiento de los acuerdos contenidos en los Nos.2 y 3

{. ACUERDO DE 3 DE JULIO DE I99I SOBRE TIERRAS OCUPADAS

Se respetará el Acuerdo sobre tierras ocupadas entre el GOES y las organizaciones campesinas

Respecto a las tierras que con posterioridad a dicho Acuerdo hayan sido ocupadas ilegalm€nte,

el GOES deja constancia de que se reserva el derecho de aplicar la ley a fin de garantizar la
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vigencia del Estado de derecho. En relación con esto, el FMLN expresa que la problemática
agraria, incluidas las ocupaciones de tierras, conviene enfrentarlas por las vías de Ia
concertación y los cauces y mecan¡smos aportados por los acuerdos de paz.

5. CREDITO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y PARA LA MICRO Y
PEQUEÑA EMPRESA

A. Cródito para el sector en su conjunto

El Gobierno de El Salvador velará porque el sistema financiero nacional cuente con los
recursos suficientes para atender la demanda crediticia del sector agropecuario en -qene-
ral. y en especial para la micro y pequeña empresa. la pequeña producción campesina.
incluyendo las cooperativas del sector reformado y no reformado.

Asimismo, establecerá las normas para los créditos a la producción agrícola e industr.ial
a fin de que éstos sean otorgados oportunamente y que su cuantía sea suficiente para
sustentar la capacidad productiva y la comercialización de la producción. para ese ef'ecto.
facilitará el ¡ncremento de la participación de los microempresarios y de Ia pequeña
empresa a la catera de crédito de la banca comercial.

B. Participac¡ón activa de los sectores destinatarios

EI Gobierno también asume el compromiso de posibilitar y promover la participación
activa de los sectores dest¡natarios, tanto en el diseño como en la adminisrración de
programas especiales de crédito para estos sectores. para el ef'ecto se compromete a
fonalecer la panicipación de organizaciones representativas de los sectores mencionados
en el literal anterior en la formu lación de las políticas del Fondo de Garantía Agropecuaria.
FICAPE. FEDECREDITO 1 BFA. ) asegurar que estas instituciones rnantengan una
situación tlnanciera sólida y se convienan en receptores de recursos externos para la
canalización efectiva del crédito a la micro y pequeña empresa, pequeña producción
canrpesina ) cooperativas del sector refbrmado y no reformado.

(. Asistencia -féc¡rica

El Cobierno de El Salvador d¡señará e impulsará nueyos programas de as¡stencia técn ica
para propiciar una mayor productividad de los campesinos y agricultores en pequeño.
panicularmente en las zonas conflictivas.

D. Cooperación internacional para el sector agrícola

Dado el incremento en la demanda de crédito agricola que resultará del Acuerdo de paz.

el Gobierno de EI Salvador se compromete a gestionar recursos externos adicionales co¡r
el propósito de incluir las nuevas necesidades del sector. En ese contexto. el Cobierno
gest¡onará recursos financieros externos para incrementar ¡as operaciones del Fondo ¡le
Carantia Agropecuario como mecanismo para agilizar Ia canalización de criditos a
pequeños y medianos agricukores y cooperativas de éstos. sin dañar la sanidad tinancicra
de las instituciones de crédito.

ó. MEDIDAS PARA ALIVIAR EL COSTO SOCIAL DE LOS PROCRAMAS DE
AJUSTE ESTRUCTURAL

A. Protección del consu m idor

El Cobierno de Ll Salvador sc compromete a adoplar politicas ! a crcAr rneeanrsnlus
ef'ectivos tcndientes a defender a los consumidores. de acuerdo con el ¡nattciato cle la
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parte final del inciso 2 del artículo l0l de la Constitución. Para el cumplimiento de este
precepto constitucional el Gobiemo se compromete a presentar a la Asamblea Legisla-
tiva, dentro de los 60 días de la firma del presente Acuerdo, un proyecto de ley de
protección al consumidor que contemple fortalecer al Ministerio de Economia, y que
pudiera marcar un primer paso en Ia dirección de la eventual creación de una Procuraduria
General de De[ensa del Consumidor.

B. La privatización

La política de privatización fomentará la participación social en la propiedad, promoviendo
el acceso de los trabajadores a la propiedad de las empresas privatizadas. Asimismo,
evitará prácticas monopólicas, al tiempo que garantizará la libertad empresarial y la

protección del consumidor, en concordancia con lo establecido en el Alículo I l0 de la
Constitución.

C. Programas de compensación social

El Gobierno de El Salvador procurará fortalecer los programas de compensación soc¡al

en ejecución, dirigidos hacia el alivio de la extrema pobreza. A tal fin, se gestionarán

recursos externos adicionales.

7. MODAL¡DADES PARA LA COOPERACION EXTERNA DIRECTA DESTINADA
A IMPULSAR PROYECTOS DE ASISTENCIA Y DESARROLLO DE LAS
COM U NIDADES

El Gobierno de El Salvador facilitará la cooperación externa directa, de carácter priYado.

destinada a impulsar proyectos de asistencia y desarrollo de las comunidades, siempre que

sea canalizada por Ias vías legales en materia de regulación sobre diyisas y créd¡tos. También

podrá aprobar la cooperación externa de carácter oficial, previa la debida información sobre

el destino de dicha cooperación.

8. FORO PARA LA CONCERTACION ECONOMICA Y SOCIAL

A. Objetivo del Foro

Se creará un Foro, con la participación igualitaria de los sectores gubernamental, laboral
y empresarial, con el objeto de lograr un conjunto de amplios acuerdos tendientes al
desarrollo económico y social del pais, en beneficio de todos sus habitantes. La
concertación será un esfuerzo sostenido, por fases, teniendo en cuenta que se trata de
lograr acuerdos a ser aplicados de inmediato para lograr la estabilización, otros para

atacar los problemas económicos y sociales que se habrán de derivar de la finalización
del conflicto y otros propios de la reconstrucción.

Entre otros aspectos. el Gobiemo propondrá al Foro de Concertación Económica y So-
cial la revisión del marco legal en materia laboral para promover y mantener un clima de
armonía en las relac¡ones de trabajo, sin detrimento de los sectores desempleados y del
público en general. También propondrá el análisis de la situación de las comunidades
rnarginales urbanas y suburbanas con miras a proponer soluciones a los problemas
derivados del conflicto armado de los últimos años. En términos generales. el Foro será
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que desarrollan o desean desanollar proyectos de desarrollo integral. Los excombatientes de

ambas partes tendrán la posibilidad de acceder a los fondos de cooperación externa.



el mecanismo para concertar medidas que alivien el costo social del programa de ajuste
estructural.

B. La instalación del Foro

COPAZ convocará por primera vez la instalación del Foro de Concertación Económica y

Social en un plazo no mayor a un mes después de haberse firmado el presente Acuerdo.

C. Composición y presentación del Foro

a. EIGOES tendrá representación de alto nivel, con capacidad de tomar decisiones en lo
económico y social.

b.Para la representación de los sectores laboral y empresarial, se convocará a las
organizaciones que revelen la mayor representatividad.

Además, podrá abrirse a la participación de otros sectores sociales y politicos en
calidad de observadores, en las condiciones que el mismo Foro determinará.

D. Atribucion€s del Foro

El mismo Foro definirá su estructura operativa y Ias temáticas de discusión y concertación.
Los sectores representados en el Foro tendrán iguales derechos y dispondrán de las mismas
condiciones para la presentación de sus planteamientos.

Para garantizar la efectividad de los acuerdos que por consenso resultaren del Foro, el
Gobierno de El Salvador se compromete a emitir, modificar o derogar los decretos o
normas de su competencia y a present iniciativas pertinentes a los otros órganos del
Estado.

E. Secretaría del Foro

El mismo Foro designará una Secretaría que Ie brinde apoyo técnico y asegure la
continuidad de sus labores.

El Gobierno de El Salvador presentaná al FMI-N, dentro de los treinta dias siguientes a la
firma del cese del enfientamiento armado, el P¡an de Reconstrucción Nacional que ha
elaborado, con la finalidad que las recomendaciones y sugerencias del FMLN sean tomadas
en cuenta, al igual que la de los diferentes sectores de la vida nacional, a manera que dicho
Plan refleje la voluntad colectiya del pais.

El Plan tiene como objetivos principales el desarrollo integral de las zonas afectadas por el
conflicto, la atención de las necesidades más inmediatas de la población más afectada por el
conflicto y de los excombatientes de ambas Partes y la reconstrucción de la infraestructura
dañada.. En particular, en el contexto de los programas nacionales correspondientes, se

adoptarán medidas tendientes a facilitar la reincorporación del FMLN a la vida civil,
institucional y política del pais, incluyendo programas tales como becas, empleos y pensiones,
programas de vivienda y para la instalación de empresas.

El Plan brindará especial atención a la necesidad de fomentar la creación de oponunidades
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La composición y representación sectorial y gubernamental en el Foro se conformará de
la siguiente manera:

9. PLAN DE RECONSTRUCCION NACIONAL
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d.Libertad para la publicación de campos pagados en los medios de difusión por parte

del FMLN.

8. Solución legal a Ia participación de miembros del FMLN en la COPAZ, una vez que ésta

formalice legalmente su existencia.

9. Medidas especiales de seguridad

Inmediatamente después de la firma del presente Acuerdo, se adoptarán medidas especiales

de seguridad para la protección de los dirigentes del FMLN que las requieran. Dichas
medidas, que podrán incluir el acompañamiento por personal diplomático y el apoyo
técnico de Gobiernos amigos, ofrecerán todas las facilidades requeridas para que los

dirigent€s del FMLN puedan organizar su propia seguridad, de acuerdo con la ley. COPAZ
supervisará lo aquí acordado y promoverá, si fuera necesario. la adopción de las
disposiciones legislalivas o de otro carácter que sean peninentes para la plena eficacia y
fundam€ntación de dichas medidas de seguridad. En correspondencia con su
responsabilidad por la seguridad de los dirigentes del FMLN, el GOES proporcionará las
facilidades necesarias para el cumplimiento de lo acordado. ONUSAL verificará la
adopción de las medidas señaladas.

Capítulo VIl. CESE DEL ENFRENTAMIENTO ARMADO

l. Elcese delenfrentamiento armado (llamado en adelante eICEA) es un proceso irreversi-
ble, corto, dinámico y de duración predeterm inada, que debe aplicarse en todo el territorio
nacional de El Salvador. Durante el CEA no habrá negociaciones sustantivas, sino
únicamente las medidas necesarias para poner en práctica los acuerdos alcanzados en la
negociación.

2. El CEA comenzará en el día l' de febrero de 1992 (llamado en adelante el día-D) y
terminará el día 3 I de octubre de 1992.

3. Comprende cuatro elementos, tal como se definen a continuación

a. El cese del fuego;

b. La separación de fuerzas;

c, El fin de la estructura militar del FMLN y la reincorporación de sus ¡ntegrantes, dentro
de un marco de plena Iegalidad, a la vida civil, política e institucional del pais¡

d. La verificación por las Naciones Unidas de todas las actiyidades arriba mencionadas.
En este capítulo se incluyen, además, acuerdos sobre la restauración de la
administración pública en zonas conflictivas y sobre el uso de los medios de
comunicación en favor de la reconciliación (véase Anexos E y F)

El Cese del fuego

4. El cesedel fuego entrará oficialmente en vigorel dia-D

5. A partir de esa fecha, cada una de las Panes, según les corresponda, se abstendrá de
efectuar cualquier operación o acto hostil por medio de fuerzas o individuos bajo su

control, por lo que no se podrá efectuar ningún tipo de ataque por t¡erra. mar o aire.
realizar patrullajes o maniobras ofensivas, ocupar nuevas posiciones. colocar nrinas,
interferir las comunicaciones militares o llevar a cabo operaciones de reconocimiento de
cualquier tipo, actos de sabotaje, cualquier otra actividad militar que, ajuicio de ONUSA L,
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26.Entre el día-D+6 y el día-D+30, de acuerdo con los programas por t'ases a quc sc lrace

referencia en el párralb 14, el FMLN concentrará en los I 5 lugares señalados enunrerados
en el Anexo D todas las armas. municiones, minas, otros explosivos y equipo nrilitar de

sus fuerzas, tanto los concentrados durante la primera etapa en los lugares errunrerados

en el Anexo B como los de sus fuerzas clandestinas. y ONUSAT- vcrificalii c¡uc

corresponden a la información contenida en los inventarios que habrá recibido cn
consonancia con el párrafb 16.

28. Durante el periodo del CEA, los integrantes del FMLN mantendrán sus urnr!r\ \ (qurp()5

individuales m ientras permanezcan en los lugares señalados. A I abandonar dichos lusarcs
para reincorporarse, dentro de un marco de plena legalidad. a la vida civil. política c'

institucional del pais, sus ar as ¡ndividuales tamb¡én serán deposiradas cn los dc¡rositos
cerrados nrencionados en el párrafo anterior. Los combat¡entes que aún estén en los
lugares serialados cuando empiece el programa de destrucc¡ón de las anlt \. etc._ pre\ i\ro
cn el párrafb siguiente. depositarán sus arntas ¡ ec¡uipos individuales cn los rle¡rosiros
cerrados. para su veriflcación por ONUSAL. inüediatamente antes dc su destrucci(in-
según un prograrna acordado con ONUSAL.

Verificación por las Naciones tJnidas

J0.Sc iu.rnrent¡rá cl personal nrilitar ¡ civil de ONUSAT- para perrnitirle llerar a cat¡o sus

tareas lelacionadas cun los procesos acordados. tal conto se describe en cste Acucrclo.

3l.lll Secretar¡o General pedirá la aprobación del Consc'io de Seguridad para cstc aunrcnto
dcl nrandato I del personal de ONUSAL. Tanrbién pedirá a la Asanrtrlea Cc¡lcr.¡l l¡s
pafiidas tillancieras necesarias. La conlposición por naciones del coDtponcntc nrilit¡r de
ONLJSAL ¡ la designación del Conrandante de su División Milir¡r serán decididas por el

Consejo dc Seguridad por recorrrerrdac ión del Secletario Ccncral desl'urcs dc c¡trc csle
'ha1a celebrado colsultas con l¿rs dos Partes. Para cuntplir con sus nuevas obligacioncs
eticazrnenle. ON USAL. corno en los otros aspectos dc su ltrandalo. llecesillrii un¡ conlpleta
libetad de nrovinriento cn todo el territorio de trl Salvador.

32.Para facilitar la aplicación dc este Acueldo. se coltstituirá intncdiilt¡ntcntc dcs¡'lucs rlc la

l'irma del rnisnro un (irupo Coniunto de Iiabajo ((;CT). El U( l cstalii intcgrado por cl

.lelé de LJbscrvadorcs Militarcs de ONUSAL. como Presidcntc. I'un tcplesenlilnle de

cada una de' las Partes. Los ¡n ie¡nbros de CCT podriin estar acot)1pañado\ D()r los it\c\ore\
requetidos. Ll presidente dcl GCT convocará a las lcr¡nionc:i dcl nrisnro ¡ rr¡ lt rc rJt i\ ¡ o

por pelición dc algurra o ambas dc las Partcs.
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27. En cada uno de los l5 lugares ser'ialados. todas las annas y equipos arriba ¡rrencionados.

salvo las armas y equipo individuales de los combatientes presentes en diclro lulla[. ser¿in

guardados en depósitos cerrados con llave. Cada depósito tendrá dos cerraduras. rie las

cuales una llave será guardada por ONUSAL y la otra por el Comandanrc del FMI-N en

el lugar. ONLJSAL verificará periódicamente el contenido de dichos dcposiros. pala

asegurar que no sufian ninguna alteración.

29.En¡e el l5 y el 3l de octubre de 1992. cl FMLN destruir.á todas l¡s trrntrs \ c(lr¡rp(,5
dcpositados cn los Iugares señalados en base al arreglo anteriorn¡cnte de'cr.¡1t,. cn plu:cnc rl
y ba-jo la supervisiórr irn ica de ONUSA L l con su asesoramiento técn ico. Dicha destrucción
se realiz¿uá silnultáneantcnte e¡r la totalidad de los l5 lugar.es señalados para el l:MLN.
LI FMLN dispondrá dc los restos de las arntas destruidas.
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ANEXo A

oBSF,RVACIO\!:S

La visilancia en las instalaciones no militares de ¡nterés nacional por parte de la FAES se

llevará a cabo con el minirno de tropas indispensable.

Se tratará que la vigilancia de estas instalaciones vaya pasando progresivamente a la
nueva Policía Nacional Civil, conforme pueda irse haciendo cargo de estas funciones.

ANEXO B

Lugares donde las fuerzas del FMLN se concentrarán ant€s del día D+5

OBSERVAC ION ES

La situación exacta de las ubicaciones se determinará durante el período de cese del

luego informal.

.\\E\() (

Lugares donde las fuerzas de la Fuerza Armada de El Salvador (FA ES) se concentrarán
a partir del día D+6

oBSERVACION T]S

l. La vigilancia de las instalaciones no militares de interés se establece por su valor estratégico

desde el punto de vista económ¡co y militar. El personal asignado para esta vigilanc¡a
será siernpre el mínimo indispensable.

2. Se tratará de que la vigilancia vaya pasando progresivamente a la nueva PNC. contbnne
ésta pueda irse haciendo cargo de estas funciones en las instalaciones perlinentes.

3. Las estaciones repetidoras contarán con presencia m¡l¡tar de carácter técnico y de

protección, siendo el personal asignado a ésta última tarea el mínimo indispensable.

Durante el cese de fuego informal el Jefe de Observadores Militares de ONUSAL, en

consulta con el Gobierno, establecerá el limite máximo para los efectivos estacionados

en cada una de las repetidoras por los motivos citados. Se establecerá un límite similar
para la base militar de El Roblar.

5. La lista de las instalaciones de época de paz no toma en cuenta lo que pudiera resultar de

la aplicación de lo acordado sobre la Fuerza Armada.
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Luga res donde las fuerzas de la Fuerza A rmada de El Sa lvador ( FA ES) se concentra rá n
antes del día D+5

La situación exacta de las ubicaciones se determinará durante el periodo de cese del
fuego infbrmal.

4. El GobiernodeEl Salvador no concentrará tropas n i constru irá instalac iones m ilitares en

lo\ pues¡os de lJ Marina mencionados en los puntos 17. l8 ) i9.

ó. La persistencia en tiempo de paz de algunas bases militares está.iustificada por la protección



de fronteras, para lo cual se adoptará el dispositivo correspondientc. Aquellas instalaciorres

de época de paz cuya ocupación durante el CEA pudiese generar inquictud no sc[iu
ocupadas. En este sentido. eljefe de los Observadores M¡litares de ONUSAI-. c11 consult¿r

con las Partes, podrá detenrinar qué instalaciones de época de plz no debcn ser ocuparJas

durante el periodo del CEA.

ANEXO D

Lugares señalados donde las fuerzas del FMLN se concentrarán a partir dsl día D+6

ANEXO E

La restauración de la administración pública cll zonas conflictiv¿¡s

Con la entrada en vigordel cese del tüego. se restaurara gradualnrcnte la ¡tlntinistl.¡ciolt
pública en las zonas conflictivas. de acuerdo con los principios siguientes;

A. Se restaurará lo antes posible toda la gama de servicios públicos (tllcs ctrnro .rlrrit. ct)erlt¡
eléctrica. te leconr u n icac iones y ca¡ninos). asi conro otros servicios proprtrcion dos por
cl Estado en ámbitos tales como Ia agricultura. la educación I la salud.

B. Los Alcaldes que. debido al contlicto ar¡¡rado. han ejercido sus ti¡ncioncs clc lirrn¡
itinerantc. fliarán su r€s¡dencia en los municipios corrcspontlicnles Io lnrcs ¡tosiblc. cn
estrecha consulta con ONLISAL. en orden a afiarzar el proccso de (l¡stelsi(in \
reconc iliación.

C. El restableci¡n ietrto de la administración dejusticia se adccuará a los propósitos del preserrte
Acuerdo v, especialmerltc. al proceso de paz y r.econciliación. En conson¡ncia corr cllo:

a. L¿r ad¡ninistración dc.justicia se ¡establecer¿i lo anlcs posiblc. en eslrecha co¡tsulta
con ONUSAt,. en orden a afianzar el proceso dc distensión ¡ reconcilracion.

b. El Gol¡ierno lomará las providencias adecuadas para que el resrablccirl]iento dc l¡
ad¡rlinisrraci(in rJe.jusricia no perturbe Ia el¡ctividad de las medidas Iegislltitls o ile
otro cararcter. adaptadas dentro del marco de este Acuerdo ). clel proceso de pirz I
reconciliación. en orden a garantizar a los mientbros del FMI_N cl pleno ejercicio de,

sus dcrechos civiles r politicos.

D, Ill restablecirriento de la admin¡stración pública no ¡llenoscabará la e\istcDcia ni cl
tirncionanriento de las organizaciones no gubernarnentales de caráctcr cu ltural. econónr ico
o social establecidas eÍt las zonas conflict¡vas. Dentro de¡ proceso de paz ¡ r'cconciliacitin.
sc rrranlendráÍt canales apropiados entre diclras organizaciolcs v las autoridadcs
corres¡rondientes. con el apoyo de ONUSAL.

Anexo F

Uso de los medios de comunicación en favor de la reconciliación

C<.¡n el tln de contribuir al proceso de distensión y reconciliación:

A. El Gobierno ¡rc¡ intcrltrir/¡ l¿rs es(acioncs de radio del FMLN ¡
presentc Acuerdo.

ll, A¡nbas l)¿trtes sc compronrcten a panir del día-D a:

pirrt ir clc lrt ll nni¡ rlc I
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a, Promover por los diferentes medios de comunicación a su alcance, una campaña
nacional de publicidad en fayor de la reunificación y reconciliación de la sociedad
salvadoreña.

b. Abstenerse de toda propaganda o politica informativa incongruente con el presente

Acuerdo o con el proceso d€ distensión y de reconciliación.

C. COPAZ supervisará lo aquí acordado y hara llegar a las Partes las recomendaciones que

estime pertinentes. Podrá asimismo hacer sugerencias para la participación de los diferentes

sectores de la sociedad civil y, en particular, de los medios de comunicación. en la campaña

de reconciliación nacional.

D. ONUSAL verificará el cumplimiento de estos compromisos

CAPITT]LO VIII. VERIFICACION POR LAS NACIONES UNIDAS

2. La cooperación internacional a que se refiere el Presente Acuerdo será coordinada por las

Naciones Unidas y estará sujeta a la solicitud formal del Gobierno, al cumplimiento de

las formalidades oficiales y a las consultas correspondientes.

CAPITULO IX. CALENDARIO DE EJECUC¡ON

DISPOSICION FINAL

El tiempo de ejecución de los acuerdos que no estuvieren contenidos en el Presente calendario,

asicomo los ajustes que, por cualquier causa, fueren necesarios respecto de lo aquiacordado,

serán resueltos por ONUSAL en consulta con las Partes.

DECLARACION FINAL

Las Partes expresan su firme determinación de resPetar escrupulosamente y ejecutar de buena

fe todos los compromisos asumidos en el presente Acuerdo y en los demás que han alcanzado

en el proceso de negociación, dentro de los términos y a través de los mecanismos previstos

por ellos, asi como la de cooperar con ONUSAL en su tarea de verificar el cumplimiento de

tales acuerdos. El Gobierno de El Salvador se compromete de manera solemne a promover

activamente la aprobación de las reformas legislativas acordadas en tiempo oportuno para

que sean promulgadas en las fechas previstas.

Ciudad de México. ló de €nero de 1992.
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l. Las Naciones Unidas verificarán el cumplimiento del presente Acuerdo. así como el de

los Acuerdos de San José, de México y de Nueva York, del 26 dejulio de 1990, el 27 de

abril de l99l y el25 de septiembre de 1991, respectivamente, con la cooperación de las

Panes y de las autoridades encargadas de ponerlos en ejecución.



En repres€ntación del Cobierno de

El Salvador
En representación del Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional:

Dr. Oscar Alfredo SANTAMARIA
Cnel. Juan MARTINEZ VARELA
Cral. Mauricio Ernesto VARGAS
Dr. David ESCOBAR GALINDO
Dr. Abelardo TORRES
Dr. Rafael Hernán CONTRERAS

Cmdte. Schafik HANDAL
Cmdte. Francisco JOVEL
Cmdte. Salyador SANCHEZ CEREN
Cmdte. Eduardo SÁNCHo
Cmdte. Joaquín VILLALOBOS
Salvador SAMAYOA
Ana Guadalupe MARTINEZ
Maria Marta VALI-ADARF.S
Roberro CAÑAS
Dagobeno GUTIERREZ

Boutros BOUTROS-CHALI
Secretario General de las Naciones Unidas
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Nota: Se han onritido algunos anexos por su extensión.
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