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INTLOLUSOO N 

Il Salvador ha tenido veriaciones en su política interna —   

que han culminado casi siempre en golpes de Estado. Estos a= 

convecimientos necesitan interpretarse objetivemente de acuer 
  

do a los factors estructurales que hen influido predominante 

  

mente cn su desear: les juicios 

  

   impresion pt tr tado de expl    
enr estos fenóuenos. 

  

izuer hasta que punto 

  

la finelidud de este trabajo es a 

las fluctaaciones del comercio exterior seu sido causa comín 

en aquellos acontecimientos políticos de 1 Salvacor que ham 

desembocado, ya seu en un golpe de ¿stado o en una guerra ex- 

  

2ío nacional depende en grado 

  

terior. Debido a que la econo 

  

importante, cuantitativa y cuelitotivammente, del comcrczo ex 

e las fluctuaciones del mercado —   terior, es lógico ponser 

orma importante en la 

  

internacional tienden a repercutir en 

  

vida política de sl Salwvacor, lis afn, en virtud de que el — 

rinorá     conercio exte-ior se ha basado p en un sólo pro 

Ór verosimilitad. —-       ele ésta hipótesis cobra 1 

  

, 
  iute una relación estre 

  

“Cuando menos es pos1ble suponcr que 0 

cha entre estabiliduá política interna y fluctuaciones del = 

comercio exterior, en un safe en el que el sector externo no 

sólo ha sido £nebor 

   



in este trabajo se relacionan dos variavles: 1) el comer= 

  

cio exterior y 2) la política inverna. A falta de una teoría. 

explícita que les eniarque se ha buscado más bien relecioner- 

  

les e la luz de los hechos conmprend: en un periodo de cua- 

renta años, 1330 - 1970. 

án el texto se ción de hipótesis se= 

  

cunda ias, bal 

  

220 la ocomota del z vaís está do= 

  

minada por un grugo económico fuerte y cerrado y la de que la 

  

aduinistración gubernamental la reolizon los militeres; así — 

también, que ante las varisciones del comercio exterior, el 

  

grupo económicamente fuertey en unión con los militares, ha - 

buscado cambios de gobierno, pero no de estructuras. Es decir, 

que durante los últimos cuarenta años, las estructuras social 

y política se kan conservado intectas a pesar de los frecuen 

tes cambios de gobierno realizados por la fuerza de las armas. 

  

La hipótesis principal sin embargo, es la de que las variacio 

  

nes del comercio exterior de El ¿alvador influyen en la polí“ 

tica interna del país, 

  

Pare comprobar la hipótesis principal se consideró necesa= 

  

“rio estudicr la importancia del conercio oxterior de la mane= 

laciones en el comercio     ra siguiente: 1) la e: de v: 

exterior de Yl Salvador flaencia del comercio exte=     

corrolativo alteración 

  

rior en la econoufa interne; y 3) lo   
y el conercio exterior en il Salvador. 

  

de la política



Y e enmarcar 

  

el tema y conocer la estructura interr 

  

y su funcionamiento — 

  

en los aspectos económicos, socisl y político; 2) Importancia 

del comercio €: 

  

erior en 

  

«fa de 11 Salvador, que estu 

dia las épocas jue     rcan sus var: de acuerdo a los — 

réáfica que ha tomado 

  

productos expor     dus y la ¿rección ¿os 

  

dicho comercio, así o 29 los sectores « 

  

esas va=   
riociones. 1sto enfiiozs es aevecario para entender el grado 

de dependencia de le economía nacional respecto del comercio     

exterior y la infinen 

  

cia que éste ejerce en la vida entera del 

    país; 3) la posible relación de las fluctuaciones del comercio 

exterior con los altibajos de la política anterna, tomado en 

cuenta solamente aquellos aconteciuientos que desembocaron — 

  

en un golpe de Jotado o una guerra, como sucedio on 1969. 

  

il perfodo estudiado se reduce al de 1930 — 1970, por va= 

  

rias razones: 1) por para comprender un mayor número de 

  

     os se necesitave de un tiempo más amplio del que normalmen 

te se dispone para wma tesis de licinciatara; 2) este es el = 

  

período minino en el que es 1ble encontrar tendencias sig- 

  

mificativas en los ceontecir políticos y económicos de 

El Salvador; 3) el punto de arran jue es 1930, porgue en ese - 

  Ho se presentó la uds fuerte 

  

núátel que coincidió con 

  

el finel de un   oviniento político diferente a los golpes de 

mn en 

  

Istudo, pero que 

  

ercio exte 

rior  



BRVÍ INTRODUCCION A ¿bh SALVADOR 

Aspectos Geográficos de «1 Salvador 

El Salvador se encuentra en la zona central del Itemo Cen 

troamericano, sus límites son los siguientes: 1) Al Norte —- 

con la República de. Honduras; 2) Al Sur el Oceano Pácifico;- 

3) Al Oeste la República de Guatemala; 4) Al Este las Repú-— 

blicas de Honduras y Nicaragua con el Golfo de Fonseca de —- 

por medio. is décir, en la frontera ste del país se encuen- 

tra el Golfo de Fonseca, cuyo estado jurídico es el de condo 

minio entre la República de Honduras, la de Nicaragua y la - 

de El Salvador, la Constitución Política de la República de- 

El Salvador considera que "el Golfo dé Fonseca es una bahía- 

histórica sujetá a un régimen especial". Y De tal manera 

que El Salvador tiene límites fronterizos terrestres y marí- 

timos con Honduras y en.lo referente a Nicaragua, sus límites 

se establecen en el mar. 

la extensión del país es de 20,937 kilómetros cuadrados y 

tiene una población de 3,326,000 hab1tantes, de los cuales - 

1,294,000 constituyen la población urbana y el resto, 2,032,000, 

  

  samblea Constituyente. Constitución Política de la Repú- 
blica de 1 Salvador, 1962. Jan Salvador. Imprenta Nacio- 
nal. 1962; p.£ 

 



CUADRO 1 

Extensión Territorial, Población Total.y por Depar: 

(1969) 

  

Extensión Porcen- Población Población Habs./ 
en Km2.  taje. en miles Rural Urbana Km2. 
  

Total 20 987 100.0 3326 2.032 1294 158.5 

Ahuachapín 1 286 6.1 170 127 43 132.2 
Santa. Ana 1.938 9,5 346 203 143 174.0 
Sonsonate 1 139 5.7 220 140 80 185.0 
Chalatenango 1 857 8.8 170 123 47 91.5 

La Libertaa 1 661 7.9 266 173 93 160.1 
San Salvador 871 4.2 619 147 472 710.3 
Cuscatlán 729 3.5 146 110 36 200.3 
la Paz 1 202 5.7 176 120 56 146.4 
Cabañas 1 095 5.2 126 106 20 115.1 
San Vicente 1 207 5.8 146 99 47 121.0 
Usulután 1 970 9.4 276 196 80 140.1 
San Miguel 2167 10.3 306 206 100 141,2 
Morazán 1 724 8.2 156 126 30 90.5 
la Unión 2.042 9.7 203 156 47 99.4 

  

Fuente: Dirección General de ¿stadística y Censos. Pomado de 
Consejo Nacional de Planificación y Coordinación ¿conómica. 
CONAPLAN. Indicadores conómicos y Sociales. van Salvador, 
Casa Presidencial. 1971; p.24



-3- 

CUADRO 2 

Población, Tasas icas y Densidad de Población 

(Según Registros Civiles y Ajustes Intercensales) 

(1930-1969 ) 

  

  

Población Tasas Anuales Denstána 
en miles r Km2. 

Año 1 lo. 
de julio 

Al 3l de Allo.  Creci- Nata- Morta-Mortalidad 
Diciembre Julio miento lidad lidad infantil 

1930  1.446.5 1.437.4 129.8 72 
1940  1.643.1 1.633.8 120.8 82 
1945  1.753.0 1.741.2 108.0 87 
1946  1.776.0 1.763.6 113.0 88 
1947  1.799.3 1.786.3 96.4 89 
1948  1.823.0 1.809.3 100.4 90 
1949  1.847.0 1.832.6 3.3 92 
1950  1.888.6 1.857.1 81.2 93 
1951  1.942.7 1.9098 76.8 96 
1952  1.998.3 1.964.0 85.5 9 
1953  2.055.5 2.019.8 82.7 103 
1954  2.114.4 2,076.8 82.4 104 
1955  2.174.9 2.135.3 76.7 107 
1956  2.237.2 2.195.5 70.3 110 
1957  2.301.3 2.257.3 87.0 113 
1958  2.367.1 2.320.9 88.7 116 
1959  2.434.9 2.386.3 T8.1 119 
1960  2.504.6 2.453.6 716.3 123 
1961  2.576.4 2.526.3 70.0 125 
1962  2.669.8 2.627.4 Ti.4 131 
1963  2.713.9 2.120.7 67.7 136 
1964  2.878.6 2.824.2 65.0 141 
1965 2.983.3 2.928.0 70.6 146 
1966 3.095.3 3:036.5 62.0 152 
1967 3.210.4 3.151 63.1 158 
1968 (,) 3-324.3 3.266» Sa) 58.9 163 
1969? 3.418.5 63.7 170 

  
  

(9): Cifras prer Ss 
(n,r.): No registrados sta la fecha. 
(1): sta cifra no cóonsiñocra gran parte de la inmigración de 

selvadoreiios expulsados de llonduras que no fue registra 
da por las Uficinas de lligración en vista de su intensi 
dad en determinados momentos 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. Tomado de 
CONAPLAN. Indicadores sconómicos y Sociales. Opo cito. p.18 
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rural./ Esto szgnifica que el 61.1 por ciento de la pobla- 

ción total vive en árcas rurales y el 38.9 por ciento en zo- 

nas urbanas, 

Es interesante observar, respecto de las cifras de pobla= 

ción dadas a la publicidad oficialmente, que éstas no se en= 

cuentran bien determinadas. Las cifras oficiales citadas en= 

los cuadros 1 y 2 del presente trabajo, por eje      0, discre= 

pan entre sí. in el cuadro 2 se da la e   ifra de 3,418,500 ha= 

bitantes para julio de 1969, sin incluir los inmigrantes ile   
julio gados de Honduras a raíz úc la guerra con ese país de 

del mismo año. En el cuadro 1 la cifra e: de 3,326,000, que - 

está dada para fin de esc año. 

  

que el número 

  

bitaz:       tes para:el momento de la guerra resulta mayor cue para 

después del conflicto bélico, no os 

  

te los ás racio= 

  

nales salvadoreños, resi 

  

entes en Honduras, 

  

repatriao 

ron durante le   guerra por tenor a rebressisas to os tble= 

mente se deba a    se meno 

  

mente que una de las 'cor 

  

dor al conflicto con Jiond: 

   pequeño territorio. Para definir 

  

  “es necesario considerer la población en 

  

ión con le ova 

dencia o escasez de recursos, por lo o 

  

no es posivle aco,= 

  

2/ consejo Naczonal 
(CONAPLAN) . Indicad ss 
dor. 'Casa Presidención. 

        
¿zegción y Ucordmación Ecoró 

micos y x So 
STE Daz 
     Jus. Shi   

    



tar o negar a priori tal situación en El Salvador. Sin embar 

  £0, desde hace muchos años se ho venido considerando en El 

Salvador que el fondo de los problemas del peís es la gran 

densidad poblacional. 

La extensión del país tampoco se ha determinado exactamen 

te, por varias razones. intre ellas, posiblemente se puede = 

  

contar las fallas técnicas de la Dirección General de Esta= 

iística y Censos. Pero tal voz la razón principal se deba a 

que los límites de la frontera con ¡londuras están indetermi- 

  

nados en algunas partes. Posteriormonie e le Guerra con Hon= 

duras de 1969, se han llevado a cabo varias pláticas entre — 

representantes de ambos países para volv r a la nor:   rolida 

    

pero uno de los puntos a discusión que lo han impedido 

do la determinación de los límites entre los dos ex-=1iembros 

  

ala. Todavía 

  

de la ya feñecida Capitanía General uc Guato Po 

cas semanas antes del cáñbao de gobierno úe 1972, se intentó 

mejorar les volaciones entre ambos gobierno 0 "ue po 

  

sible hacerlo, debido a que "los límites son un prob 

acueráo", según las declaraciones del iinistro de Relaciones 

Exteriores de El Salvador, ¡alter Béncke Juedina Y 

la cifra de extensión terfitorial publicada por organis- 

mos. oficiales más reciente es de 20,987 iiiómetros cuadrados; 

3/ "El Nacional". léxico, D.F. martes 27 de ¿unio de 1972,



pero el Censo de 1950 consideraba la extensión en 21,393 ki- 

lómetros cuadrudos y ajos antes de 1950 se aceptaba la de —— 

34,126 kilómetros cuadrados . 

Administrat1vamente el territorio se divide en 14 departa 

mentos, agrupados en tres zonas: 1) la Zona Occidental, que 

comprende los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y Sonso 

nate; 2) La Zona Central, que agrupa la Libertad, San Salva= 

dor, Chalatenango, Cuscatlán, la Paz, San Vicente y Cabañas; 

y 3) la Zona Oriental que se forma por San Miguel, Usulután, 

Morazán y la Unión. 

De estos departamentos, los tres más poblados son: San — 

Salvador, con 619,000 habitantes, Santa Ana con 346,000 ha= 

  

bitantes, y San Miguel con 306,00 habitantes, la densidad de 

población de cada uno de estos tres departamentos es alta, — 

principalmente la del Departamento de San Salvador, que cuen 

ta con 710,3 habitentes por kilómetro cuadrado; Santa Mna - 

cuenta con mucho menos, pero de cualquier forma, 174.0 habi- 

tantes por kilómetro cuadrado resulta una alta densidad para 

cualquier comparación con niveles internacionales. Para San 

NMiguel, la cifra es de 141,2 habitantes por kilómetro cuadra 

do. Estos dos Últimos departementos se ven superados, en su 

densiásd poblacional, por los de Cuscatlán, (200.3), La Paz, 

(146.4), y Sonsonate, (185.0).



-7- 

La densidad de población nacional, debe tomarse con cier- 

ta reserva por las razones anotadas arriba. En el cuadro 2 - 

se menciona 170 habitantes por kilómetro cuadrado para 1969; 

pero en el cuadro 1 se contabiliza 158.5 habitantes por kilg 

metro cuadrado. 

Como se desprende del cuadro 2, el aumento de la población 

del país ha sido muy rápida en los últimos decenios. De un to 

tal de 1,446,500 habitantes en 1930,se pasó a 3,418,000 en - 

1969. la tasa de crecimiento pasó de 1.29 en 1930 a 3.79 en= 

1969. Es importante observar, sin embargo, que la tasa de -- 

crecimiento de 1.29 se conservó estacionaria desde 1930 has- 

ta 1949 y que en 1950 subió a 2.83 de lo que se desprende -- 

que el grueso del aumento demográfico ha sido un fenómeno de 

los últimos veinte años. En el cuadro 2 se'puede observar -- 

que este aumento notable de población se debe en gran parte 

a la disminución de la mortalidad. La tasa de mortalidad ge- 

neral pasó de 21.9 en 1930 a 9.9 en 1969 y la tasa de morta- 

lidad infantil pasó de 129.8 en 1930 a 63.7 en 1969. Este —— 

descenso de la mortalidad no ha tenido una disminución corre 

lativa en la tasa de natalidad, que ha voriado de 46.0 en — 

1930 a 42.0 en 1969. 

Topográficamente el territorzo nacional puede dividirse - 

en seis regiones distintas: 1) la Planicic Costera, o Lito-—— 

ral, que se encuentra ubicada entre la Cadena Costera y el -
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Cadena Costera, que va desde el límite con el litoral hasta 

la 

  

seta Central. 3) la leseta Central, que ocupa cerca de 

la quinta parte del país y se extiende a través del mismo de 

Oeste a Sureste. Sus límites son la Cadena Costera y la Cade 

na Central y sobresalen de ella los picos de los volcanes. 4) 

la Cordillera Central, que posee otra quinta parte del terri 

torio nacional, va del Ocste hacia el Este para terminar en 

  

la Cordillera Fronteriza. 5) El Valle Co) , representa al 

50 por ciento de la extensión del país, ista llanura la pene 

tran dos ríos importantes, el Desaglle y el Lempa. 6) La_Cor- 

  

álllera Fronteriza, cuya extensión constituye cerca del 25 —   
por ciento del pote Y 

Por la descripción anterior y la existencia de 21 volcanes 

se puede advertir que la superficie del país es muy acciden=   
tada. lista abundancia de faldas de volcanes, la escasez de - 

minereles, aunados a un aumento notable en la demana inter- 

nacional del café, fueron factores importantes para el ni 

cio del cultivo de esa planta a fines del Siglo XIX en casi 

todo el territorio nacional, 

  

El área costera, insalubre hasta hace pocos s, ha sido 

  

1/ Secre arta de Información de la Presicencia de Ul Salvador 
Él Ss 1969. San Salvador. Imprenta Nacional. 1969;    
PP
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el asiento de cultivos de algodón, caña de amúcar y cocote-— 

ros. Esta faja de terreno toma la mayor parte de las precapi 

taciones pluviales y hacia élla derivan todas las corrientes 

de los rios, entre los que sobresale el ya mencionado Lempa, 

principal fuente de energía eléctrica para todo el país. 

Aspectos eonómicos, Socx; y Políticos 

Las últimas décadas del Siglo XIX son fundamentales para 

  

entender a £l Salvador de hoy en día. in lo económico, por la 

  

introducción del cultivo masivo del cifé, base de la economía 

nacional; en lo social, por la transformación y consolidación 

del grupo de cafetaleros como elemento dominante; y_en lo po 

lítico, por la promoción de este grupo al poder indirecto. - 

Los hechos posteriores a 1930, contribuyeron a la toma del - 

poder por parte de los militeros, que han funcionado como -= 

  

presidentes y admin1siradores públicos hasta la “echa. 

sl Presidente Rafael Campos decretó en 1856 una ley de fo 

mento del café, según la cual, de cada veinte hectáreas que 

se repartieran gratuitamente en Nueva San Salvador (Santa Te 

cla, La Libertad), quince debían cultivarse obligatoriamente 

con café. Las leyes de liquidación úe las comunidades indige 

nas (1881) y de los ejidos (1832), fueron otros de los facto 

res internos que propiciaron el cultivo del café en grandes 

extensiones, al presentarse el aliciente del mercado exterior
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por un notable aumento de la demanda de ese producto. Los a- 

gricultores que hasta entonces se habían dedicando a la pro- 

ducción de añil, cereales y otros cult1vos, comprendieron — 

que su propiedad estaba adecuada a producir más con el culti 

vo del café y comenzaron a preparar las tierras que conside= 

raron más apropiadas para ello. Así es como desde hace casi 

un siglo, el café es en El Salvador el producto más importan 

te de la economía nacional y por ello la vida entera del pa- 

ís ha dependido en alto grado de la producción y comerciali- 

zación de ese producto. Esta situación propició un alto grado 

de concentración de la propiedad de la tierra, Acerca de esa 

  

realidad, afirma Abelardo Torres que el sistema de tenencia 

de la tierra: 

   

¡¿" ha evolucionado con mayor rapidez hacia 
la preponderancia úe la propicdcad y 
absoluta, al grauo que, 
décadas no existen más ejiúos, 
comunales, ni tierras fértiles úe propiedad 
del ado, coro no sean las que éste ha - 
comprado a los particulares para fines de = 
colonzzoción. 

   

  

El efecto que la introducción del cultivo del café tuvo= 

.en la vida nacionel no se detiene aquí. los grandes terate- 

nientes cafetaleros, fueron gradualmente dominando la econo= 

mía del país, al grado de que hoy en día "las demandas de los 

terratenientes son muy amplias y van desde el crédito barato 

5/ Abelardo Torres, Tomado de Hasbun Hasbun, Rafael. la Cues- 
tión Agraria en al Salvador. léxico, D.P. Universidad Na= 
cional Autónoma de Ea, Escuela Nacional de Ciencias 
Políticas. 1963; >p> 36-37 
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y a largo plazo, hasta el control del poder político del Es- 

tado, para ponerlo al servicio de sus intereses". Y/   

En efecto, el poder económico del grupo cafetalero lo ha- 

llevado a convertirse en un grupo de presión muy importante, 

particularmente a raíz de que se ha institucionalizado en - 

una Asociación Cafetalera, Esta Asociación ha influido nota- 

blemente en las decisiones de política económica del Estado. 

De tal manera, que actualmente es dificl aistinguir entre la 

política gubernamental y la de la Asociación Cafetalera. Co- 

mo se verá más adelante, la Ley de Defensa del Café y la Re- 

forma Bancaria, ambas de 1933, fueron instrumentos en los que 

se legalizó la fusión entre el gobierno y el sector cafetale 

ro para conducir los destinos del país. 

Por otra parte existe una relación importante entre el - 

crecimiento úel ingreso proveniente del Sector Externo de El 

Salvador, el crecimiento de sus niveles internos de ingreso 

  y la actividad económoa general debido principalmente a - - 

tres factores: Primero, po: 

  

e la proporción del ingreso bru 

to que se deriva del exterior ha sido alto y creciente; Segun 

do, porque la capacidad para importar generada por el Sector 

Externo es el principal medio de financiamiento de las impor 

taciones requeridas para el desarrollo económico del país; y 

%/ Abel Cuenca. ¿l Salvador, Una Democracia Cafetalera. Méxi 
c0y D.P. Ash. Centro Mlitorial. 1962 p.54- El subrayado 
es de Cuenca.
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Tercero, por que la mayor parte de los ingresos fiscales se 

derivan de los derechos de importación y exportación. 

Por ello, se ha llegado a la conclusión de que "la capaci 

dad del sector público para programar sus gastos corrientes 

“y de capital, y para llevor a cabo planes de inversión a lar 

go plazo do los sectores básicos depende principalmente del 

comportamiento del renglón de mercancías de la balanza de pa 

gos"/ que, como se verá más adelante, ha dependido a su vez 

de la exportación del café, aunque en años recientes los pro 

    ductos manufecturad: han venido a ocupar un lugar importan 

te como generadores de divisas, 

Esto conduce a concluir que las ca-acterísticas sobresa= 

lientes del Sector Externo de ¿1 Salvador han sido su escasea. 

ue ha tenido dentro    
la conclusión emberior es corroborada por Mary Coymer, ul 

e del Sector Privado Agrícola 

  

explicar el papel tan iuporta 

en la vida econónica y política de il Salvador, principalmen   

  

  

   

  

      
1/ Naciones Unidas. lisis es del Desarrollo 

Económico. Yl Salvador. México, D.F. 1959, De
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te respecto de las dos organizaciones cafetaleras del país. 

Las organizaciones de productores juegan un 
papel clave en la política agrícola y el pro- 
grama de implementación. Uno de los más impor 
tantes del grupo de productores es la Asocia= 
ción Cafetalera de El Salvador. la mayoría de 
plantas comerciales siguen a esta organización 
que es influyente política y financieramente. 
la Compañía Salvadoreña del Café es otra orga 
nización de café influyente. 8, 

  

Este papel "influyente", como se le ha caracterizado, se 

vió fortalecido al crearse el Banco Central de Reserva y el 

Banco Hipotecario en 1934, instituciones en las que ocupó pa 

pel importante el grupo cafetalero. Además, el poder y la in- 

fluencia de la Asociación Cafetalera parecen haber aumentado 

al haber pasado de su objetivo inzc1al que era "controlar el 

precio del mercado interno a través de la compra de café", al 

de financiamiento, compra, proceso y exportación del café, 

Existen otras organizaciones encargadas de regular la in 

dustria de este producto como es el Departamento Nacional - 

del Café, cuerpo rector de la política para el café. Asimis- 

mo el Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café, que 

cuenta con el apoyo del gobierno, pues lo operan el Ministro 

de Agricultura y el tinistro de Economía, conjuntamente con 

87 Coymer, Mary S. El Salvador. Its Agriculture aná Trade. 
Washington» Department ol Agrioultares 1963) Poll
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los representantes de la industria del café, 

Es importante anotar, sin embargo, que a diferencia de lo 

que sucede en otros países, esta industria, preponderante en 

  

la economía salvadoreña, se encuentra en manos de nacionales 

y no es concesión de empresas extranjeras. Además es una - = 

fuente importante de empleo de mano de obra nacional; aunque, 

  su gran capacidad de empleo es solamente estacional, pues se 

limita a la temporada de recolección. 

El café se produce en los 14 departamentos; pero un ter 

  cio del total de la producción proviene del departamento de 

Santa Ana que se encaentra cn la Zona Occidental. Otros de = 

departamentos importantes en la producción del café son, Lu 

  

Libertad, Ahuachapén, Sonsonate, Jsulután y San Salvador. 

Existen 35,795 fincas productoras de café, la mayoría de 

las cuales son pequeñas. Cerca del 56 de las fin- 

  

cas son menores de 10 hectáreas y un poco más del 3.5 por — 

ciento mayores de 50 hectáreas. lu producción se concentra = 
  en unas pocas fincas capnecs de inilair en ol destino de las 

  

  “demás, pues ese 3.5 por ciento de fincas produce el 62.4 por 

Y ciento de la cosccho totel 

El autor nortoamericuno Marry Kentor, que nn estadiago la 

9/ 1 Coynexr, op. cit. p.16 
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agricultura y el comercio de yl Salvador afirma que, "los gru 

pos más fuertes y mejor organizados en £l Salvador son la - 

Puerza Armada y la Oligarquía Terrateniente" pues el primer 

grupo ha dominado la maquinaria gubernamental desde 1931 en 

que llegó al poder el General Maximiliano Hernández Martínez 

y los cafetaleros han tenido controlado el sector de exporta 

  ción, el más importante en la economía del país, que, como — 

ya se vió, juega un papel determinante en los ingresos guber 

namentales y la economía nacional. 

Más importante es observar que el grupo terrateniente pre 

senta un alto grado de 1mpermeabilidad social y que por lo - 

tanto tiene una clara tendencia a perpetuar su composición. 

La Aristocracia tradicional en ¿l Salvador 
está basada en la familia, la riqueza del —- 
campo y la asocizción cerrada. las familias 
de la clase alta están tejidas en unión exten 
sa, todos cuentan con posiciones importantes 

'n inversiones sostenidas por miembros de su 
familia. 

La Aristocracia funciona a través úe clu-- 
bes sociales y una serie de en aao tones 
fundadas para proteger y ntar ciertos in 
tereses económicos, Incluyendo la Sémare de 
Comercio e Industria, la Asociación de Indus 
triales, la Unión de Industrias Textiles, la 
Sociedad Comercial Industrial, la Asociación 
Ganadera, los Productores de Azúcar, los Pro 
cesadores y Exportadores de Café y la Coope= 
rativa de Productores de Algodón. 10/ 

107 Marry Kantor, Patterns of Polztics and Political System 
in latin America. Chicago. - 2d MeNally E Company=1960; 
Pp. 121 P. 
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Con las citas anteriores de artorcs dedicados al estudio 

de la estructura socicl, vcvií 104 y pomítica de ul Salvador, 

  

queda bastinte clero el jorel in ortonte e inflayente que 

juega la clase alta en los asantes internos y externos del - 

país clase que, como se verá adelante, representa menos del 

uno por ciento de la poolsción, Todo ello se debe a la con== 

centración del poder económico y a la impermeabilidad social 

  

con que esta clase maneja sus relaciones internas, 

Por otra parte el problema raulca on que el país depende 

en gran medida de los ingresos uerivados de la producción de 

  

unos pocos bienes entre los cuulcio sobresalen el café y el - 

algodón, que significan el 40 por ciunto del producto total 

correspondiente a la producción agropecaaria.I/ use alto = 

porcentaje de la vida económica agrícola de an país dedicado 

  

a la agricultura esta manejado por un grupo altamente concen 

trado. 

Las Clases : 

    

Esta concentración de grapos ecolómicos corrados se huce 

notable al observar un cuadro de clases sociales en ul Sal- 

vador. 

Il/ Eaydss Ahi8z Vasjuez. los ufectos Jfclicos del Comercio 
Exterior sobre el Producto Eociunal: vaso us Ll Bele 
Yedor. monterrey. Universidad de Nuevo León, Pacultad - 
de Economía. 1369; p.3 
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CUADRO 3 
  

Clases Sociales en ul valvador 
(Porcentajes, 1930 - 1970) 
   

  

  

Clases Sociales 1930/ 19502/ 1957 / 

Clase Alta 0.2 0.36 
Clase liedza 4.4 [10.57 12.70 
Clase Baja 95.4 39.5 86.94 
  

Fuente: 1/ Dagoberto lhiarroquín. op. cit. uN 5. Pere sacar es- 
tos porcentajes se h1zo un muestreo con n 854,127 per- 
sonas casadas que ejercían diversas Drorosiónes u OLloLoS: > 
Se enumeraron los diversos oficios y profesiones; se se 
cionó aquellos que pertenccían a las clases altas y medias, 
por ejemplo los banyaeros, ciertos invus les y alganos a 
gricultores; y no se pudo establecer distinción entre clases 
rurales y urbanas. 2/ Frederic Vedúyst. Zipología Sociorconó- 
mica de los Países Tatimoamericanos. Revista Interamericana 
de Ciencias Socials. 2a. época. vol.2. Unión Panamericana. 
OA. 1963. Tomauo de «ull Sabater. op. cit. p.11. 3/ Carlos 
Alfrego Godínez. ponencia al VIII conweso Le 

     

  

    

     
    

   

     
ta se Inoliye o los lotifandistas y granaes propieterios; en 
la clase pda: a los medianos propietarios, los pequenos pro 
pieterz a los winzfundistas; en la clase vaja, 
obreros acrícoias, a los mozos, colonos y artesanos. Tomaxo 
de Rull Sabater, op. c1t. p.11 

    

Estas cifras demuestran que daránte el período considera- 

do se acusa un pequeño aumento en el porcentaje de la clase 

alta y un pequeño descenso, aungue más pronunciado, respecto 

de la clase baja. sto se explica porque parte de la clase - 

baja ha pasado a formar parte de la clase media, Sin embargo, 

la estructura social se ha conservado casi intacta durante — 

todo el período. la clase baja sigue siendo muy grande en ——
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comparación con la clase media; pero comparada con la clase 

alta lajdiferencia porcentual sigue siendo desproporcionada. 

Según Carlos Alfredo Godínez. "las clases altas y medias 

en el agro son bajas en relación con las urbanas, las clases 

bajas rurales son muy altas en número de las urbanas, lo cual 

indica que el campo está más proletarizado que la ciudad". - 

Es decir, que el problema de la desigualdad social se presen 

ta con mayor fuerza en el campo que en la ciudad. 

El alfabetismo ha aumentado durante todo el período estu= 

diado. En el cuadro 4 se ve que del grupo de 10 y más años - 

los alfabetas han pasado de 18.9 por ciento del total de la 

población en 1930 a 27.7 por ciento en 1950 y 34.3 por cien 

to en 1961. Su porcentaje dentro del grupo de 10 y más años 

se ha mejorado mucho, de 26.2 por ciento en 1930 a 39.0 en 

1950 y 50.3 en 1961. El analfabetismo ha disminuido bastante 

en todo el período. Ha bajado de 53.1 a 43.2 y 33.2 por cien 

to del total de la población. Pero su porcentaje de 49,2 por 

ciento dentro del grupo sigue sienúo muy alto; aunque haya = 

bajado mucho en todo el período. 

El alto porcentaje de analfabetas dificulta la politiza- 

ción de la mayoría de la población y es un obstáculo a su 

participación conciente en la vióa política del país para la 

defensa de sus intereses. Tal situación conduce a pensar que
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gran parte de los vaivenes políticos que ha vivido el país, 

son el producto de los problemas de los grupos poderosos que 

forman la élite gobernante y como tal encuentran solución - 

dentro del marco de sus intereses sin la participación expre 

sa o tácita de la gran mayoría de la población. 

De acuerdo con estimaciones de 1960 el ingreso per capita 

anual para los diversos países centroamericanos era el siguien 

tez 1) Costa Rica 406 dólares; 2) 14l Salvador 195 dólares; - 

3) Honduras 192 dólares; 4) Nicaragua 183 dólares; y 5) Gua- 

temala 163 dólares. El promedio del área era de 208 dólares, 

Unidos .12/ 

Cón excepción de Costa Rica que tiene un ingreso per capita 

o sea un tercio del ingreso per capita de ¿stados   

doble al de los otros cuatro países, el ingreso medio por - 

habitante en el área centroamericana era bajo aun para los — 

niveles de América latina. 

Si todavía se agrega a esos datos la desigual distribución 

del ingreso que, con excepción de Costa Rica, prevalece en — 

Centroamerica, se llega a la conclusión de que el ingreso — 

para la mayoría es en realidad mucho más bajo de lo que esas 

cifras indican, Más aun, se ha calculado que "Solamente un ter 

cio de la población (Centroamericana) es miembro de las áreas 

ancan. "Demografic Factors and iconomic Inte- 
gration in Central America". Journal of Inter-American 
Studies. Vol, V. No.4, Octuber 1963; De
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CUADRO 4 

Población Alfabeta y Analfabeta,por Zonas Urbana y Rural 
De Diez Años y más 

( ín hiles y Porcentajes ) 

  
Subtotal Alfabeta Urbana Rural 

1930 
Cantidad 1.033.7 271.0 103.7 
Porcentaje ácl Total 72.1 18.9 7.2 
Porcentaje Gel Grupo 100.0 26.2 10.0 

1950 
Cantidad 1.316.7 514.2 323.0 
Porcentaje a 
del Total 70.9 27.7 17.4 

Porcentaje 
del Grupo 290.0 39.0 24.5 

1960 
Cantidad 1.695.7 861,0 498.1 
Porcentaje del Total 67.5 34.3 19.8 

Porcentaje 100.0 50.8 29.4 
del Grupo 

167.3 

11.7 

16.2 

191.2 

10.3 

14.5 

362.9 

14.5 

21.4 

Analfabeta Urbana Rural 

762.7 

53.1 

73.8 

802.5 

43.2 

61.0 

834.7 

33.2 

49.2 

291.8 

20.3 

28,2 

182.5 

7.2 

10.8 

470.9 

32.8 

45.6 

$23.8 
33.6 

47.4 

  
Noti 
primeramente interpo 
go distribuida en uroana y raral 
botas y los ignorados n cons 

      

Se
 

  

la población alfabeta y spalfabete dol Censo 1920, fue 

        

o analfabetas . 
  

Fuente: Dirección General de wstudística y Censos. Tomado de 
CONA-LAN. Op. cit. po 21 

de la fuerza de trabajo y esto constituye el potencial de don 

sumidores para cl mercado de productos". 1Y/ 

Mario Rodriguez. Central 7T 1 Soptral Am 
Hall Inc. 1305; p.12 

  

102. New Jer 
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Partidos Políticos. 

En el período de 1930 a 1970 han aparccido varios partidos, 

cuya existencia y participación política, para la mayor par 

te de ellos, se ha limitado a la etapa de elecciones. Otros 

han tenido más large vida, aun cuando con distintos nombres, 

  

Durante los pruueros años de la década de 1930 - 1940 el 

Partido Comunista demostró fuerza e importancia, aún cuando 

ha funcionado ilegalmente desde 1925, con excepción de las — 

elecciones de 1932. ¿l Partido Comunista estavo 1nmiseuido — 

en las revueltas de 1332, que produjeron la caída del presi- 

dente Arturo Araujo y permitieron el ascenso del General Maxi 

miliano Hernández Nartínez a la presidencia. Posteriormente, 

decayó notableuente. 

El Partido Pro-patria, fundado por inaximiliano Hernández 

Martínez, he sido el más importante en la vida política de El 

Salvador de los últamos cuarenta años. Se conservó durante 

lergo tismpo con el mismo nombre, pero vino más tarde a ser 

sustituido por el Partido Tevoluczonario de Unificación Demo 

crática (PRUD). Con ese nombre ganó sus primeras elecciones 

en 1950, al llevar como candidato presidencial al Coronel Os 

car Osorio. l P3UD nació de la llamada "xevolución del 48" 

y perdió su nombre después de un golpe de ¿stado que derribó 

al Coronel José iaría Lemus en 1960, Posteriormente fue sus=
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tituido por el Partido de Concilisción Nacional (PON), que — 

como su nombre lo indica, ha pretendido englobar a todos los 

grupos áel país, ser un partido un1ficador de las fuerzas - 

políticas nacionales, para lograr un progreso social y econó 

mico a través de la estebilidad política interna, Este parti 

do, dirigido por el grupo wxlitar, ha ganado tres elecciones 

presidonciales consecutivas desde 1962. parece haber úos fac 

ciones dentro del PON: una que da la bienvenida a los parti- 

dos de oposición; y otra que desca limiter la existencia de 

estos. 

Durante el gob1crno del Presidente Jalio Adalberto Rivera, 

fue dominante el primer grupo. En ese período se establec16 

la representación proporciunal de la Asamblea Legislativa y 

se otorgaron puestos oficiales de alto rango a miembros de = 

los partidos de oposición. Los sucesores presidenciales de = 

Rivera han seguido está política, por lo que la segunda de - 

las facciones se ha visto limitada en sus pretensiones. 

El Partido Acción Renovadora (PAR); fundado en 1940 por — 

  aximiliano Hernániez liartínez en 1944,   los que derrocaron a ) 

fue el principal partido de o/osición hasta 1964, De 1944 a 
la fecha de su desoparición cambió sus líderes y programas, 

al ser controlauo por un grupo progresista, conocido como = 

“la nueva línca", que intentó hacer de Él un partido de ma= 

sas; pero fue bloqueado por sus lineamientos izquierdistas
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hasta llegar a perder su existencia legal y transformarse en 

el Partido Revolucionario (PR), que todavía no ha logrado su 

reconocimiento legal por tener bases ideológicas anticonsti= 

tucionales. 

El PAR en sus Últimos días de existencia así como el ac= 

tual PR, ha sido bastante condecendiente con las ideas del - 

Partido Comunista, de tal manera que podría considerarseles 

como la participación pública del Partido Comunista. 

las recientemente se fundaron partidos de oposición con - 

poco arrazg¿o popular, porque se les consideró sojuicores de 

la política áe los ultimos gobiernos. ¿llos fueron el Partiao 

Revolucionario de ivolación Nacional (PRE) que por sus li- 

neamientos y nombre mismo no pretendían tomar una participa- 

ción definida. “te partido solamente porticipó en una elec= 

ción de diputauos y alcaldes en 1966 y se retiró del cuadro 

político. Sus dirigentes eran militares apoyados por unos po 

cos civiles. Yl otro era el Partido Popular salvadoreño (PPS), 

formado por un grupo de viejos miembros del PAR, casi todos 

ellos terrateniontes e industriales, que perdieron sus pues 

tos en 1964 al no estar de acuerdo con "la nueva línea". 

El PPS tomó parte en las contiendas electorales para dipu 

tados y alcaldos de 1966, para presidente en 1967 y sucesiva 

mente hasta 1972. De igual manera que la mayoría de los otros 

107288
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partidos salvadorciios, este no es un partido de acción cons= 

tante; sino al contrario, sa contacto con el pueblo y vida - 

política se reduce a los meses de las contiendas electorales. 

Otro partido que pasó a la historia rápidamente fue el Par 

tido Revolucionario Abril y Mayo (PRAlM), formado por gente de 

izquieráa. Comenzó tomando mucho auge entre la clase obrera; 

pero la fue perdiendo hasta desaparvcer por las presiones de 

  

rte del gobierno. 

Actualmente purece ser que los movimientos comunista y so 

cialista han perdido fuerza y posibilidad de actuar en la vi 

da política del país. 

El segundo gran partido de los años recientes es el Par- 

tido Demócrata Cristiano, fundado en 1960. No tiene ligas - 

  formales con otros partidos democrata-cristianos de América 

  

Latina; pero sigue las líneas de éstos, £l PDC.favorece la — 

reforma democrática y la idea de poner límites a la fuerza — 

militar; su base ideológica es la acción social de acuerdo a 

la mentalidad cristiana. Ha participado en las elecciones pa 

Ta diputados y alcaldes devde 1962 hasta la fecha y en las — 

elecciones presidenciales de 1967 hasta 1372 sin ninguna vic 

toria presidenciel aunque ha logrado ganar muchas alcaldías 

municipales y curules legislativos. Ha conseguido un progre= 

sivo apoyo de parte de las zonas urbanas en mayor grado que
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las rurales. Sin embargo, reduce su actividad política a las 

contiendas electorales, que valga decir de paso son muy fre- 

cuentes en El Salvador, pues cada dos años hay elecciones pa 

ra diputados y alcaldes y cada cinco años para presidente y 

vicepresidente. 

Si los partidos de motu propio dejan de participar activa 

mente en la vida política en las épocas de receso; no por -— 

ello los diputados miembros de esos partidos dejan de actuar 

en la Asamblea Legislativa. Además, dada la agitada vida po- 

lítica del país, es raro ver pasar un año en que estos parti 

dos no tengan que emitir declaraciones con relación a los — 

problemas nacionales.
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IMPORTANCIA DEL COMMECIO EXTWRIOR EN LA ECONOMIA DE EL SALVADOR 

Para medir la importancia del Sector ixterno en la econo- 

mía global del país, es conveniente observar, por un lado, - 

la participación del comercio exterzor en el Producto Nacio= 

nal Bruto (PNB) y, por el otro, las direcciones hacia donde 

han tomado mayor importancia las exportaciones durante el pe 

ríodo estudiado, conforme ha venido variando su valor tanto 

  

cuantitativa como cualitativamente. Al mismo tiempo ese estu 

dio sirve para ver con mayor claridad los sectores económi- 

cos y sociales afectados por las variaciones del Comercio Ex 

terior. 

En el comercio exterior salvadoreño se palpan algunas va= 

  riaciones irrezulares, más no cíclicas si por ello se entien 
iS, + 14/ inci de la definición de James Arthur stey. Estas variacio= 

nes se correlacionan con épocas históricas para la vida na- 

cional, y son, posiblemente, los factores que más han influ- 

ido en los vaivenes políticos. 

La mayor parte del periodo bajo estudio se ve dominado — 

“por la gran importancia económica jugada por el café en el - 

ciones efelicas son movimientos ondulatorios 35S TIuc 
de la actividad económica, caracter1zada por fases porig 
álicas de expansión y contracción en períodos que exceden 

    

    de un año." James A, ¿stey. Tratado ¿obre los Cfclos Hco- 
nómicos . 3 D.F. Fondo de Cultura Económica. Sexta Léxico, 
Edición en ¿ispañol. 1967; p.14
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renglón de exportaciones y, al mismo tiempo, en la ocupación 

generada entre la mano de obra campesina. De ésto Último se 

puede esperar que las variaciones influyan también directa== 

mente en el bienestar de la población del país. 

Hasta hace unos diez años il Salvador se clas1ificaba en- 

tre los países monoexportadores; hoy día, en cambio, su co- 

mercio exterior se ha diversificado notablemente,2%/ La fal- 

ta de una industria manufacturera fuerte y diversificada, no 

  

permitió la absorción de las crisis originadas por el café — 

hasta fechas recientes. Por eso, al crearse una mayor indus- 

tria en la década 1960-70 orientada en gran parte hacia las 

ventas al exterior, los efectos de las crisis de exportación 

de café se hacen sentir menos, pero las crisis de exporta= 

ción de productos manufacturados participan ahora en agravar 

los problemas económicos. 

Durante los praueros años de la década de los cincuentas 

se planteó seriamente la posibilidad de crear una industria 

de sustitución de importaciones para atenuar la dependencia 

de las importaciones en el Sector Cafetalero, única fuente de 

“divisas extranjeras en aquel tiempo. Asl, en esos aíios creció 

la industria manufacturera que se vió fortalecida durante la 

época de los aos sesentas, y a la vez fue 1astrumento para 

aumentar las relaciones comerciales de sl Salvador con los pa 

ere 

  

ro
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Íses del área Centroamericana, con la creación del Mercado - 

Común Centroamericano. 

  

La Balanza Comerc 

Desde 1930 hasta 1972 la balanza comercial de El Salvador 

presentó un saldo favorable, con excepción de dos años (1960 

y 1966) que presentaron un saldo negativo. El cuadro 5 pre- 

senta los saldos negetivos de 14,024 y 28.800 colones respec 

tivamente. (Un dólar de Estados Unidos de ámérica equivale a 

2.5 colones durante todo el pertodo.) 1Y/ 

A primera vista, sólo en dos ocaciones ha habido problemas 

externos en la balanza comercial, y en conclusión solamente 

dos ocaciones constituirian con toda propiedad períodos de = 

crisis para 4l Salvador; pero al entrar en detalle sobre las 

cifras de las exportaciones y las importaciones se pueden ob 

servar otras variaciones. 

En el transcurso de los años de 1929 a 1932 las Exporba= 

ciones bajaron de 48,927 a 13,962 miles de colones y comenza 

ron a subir palsadamente de 1932 a 1935. Así mismo en el ren 

10/ El Patrón oro se abandonó en 1931 y el cambio de 2.5 co= 
lones por un dólar se conserva desde 1934. Tottenham — 
Smith, R.E. El Salvador: s¿conomic an: ercial Conditions 
in il salvudor. London. Comercial elctions and __xports 
Departueni. His ¡ajesty's Stationary Uffice. 1951; p.l 
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CUADRO 5 

Balanza Comercial de $l Salvador 
(in Miles de Colones) 

  
  

  

Año Importaciones iixportaciones Saldo 

1928 38.377 48.927 10.550 
1929 35.712 36.330 1.118 

1930 23.95 27.314 3.409 

1931 14.911 22.726 7.815 
1932 13.022 13.962 940 
1933 16.199 20.297 4.098 

1934 21.489 24.049 2.560 
1935 22.657 27.033 4.436 
1936 21.087 25.244 4.157 

1937 26.040 38.790 12.750 
1938 22.867 27.365 4.493 

1939 22.124 31.849 9.725 
1940 20.270 30.570 10.300 
1941 20.827 28.011 7.184 
1942 21.431 46.211 24.780 
1943 29.857 56.324 26.467 

1944 30.683 57.465 26.782 

1945 33.836. > 19.493 

1946 52.340 ] 12.540 
1947 92.332 7.815 

1948 103.347 10.168 
1249 101.973 35.427 
1350 121.683 52.071 

1951, 162.598 51.226 
1952 176.427 44.286 
1953 183.539 224.038 40.499 
1954 216.856 262.612 45.756 
1955 229.704 267.327 37.623 
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CUADRO 5 

Balanza Comercial de El Salvador 
(En Miles de Colones) 

  

  

  

- AñO Importaciones ¿xportaciones Saldo 

1956 261.752 281.827 20.075 
1957 287.615 346.159 58.544 
1958 270.146 290.057 19.911 
1959 248.842 283.432 34.590 

1960 306.005 291.981 -14.024 
1961 271.770 297.746 25.976 
1962 311.986 340.750 28.764 
1963 319.197 304.514 5.317 

1964 n.r. «Tr. n.r. 
1965 453.000 475.000 16.000 
1966 502.600 473.800 -28.000 
1967 512.200 519.800 7.600 
1968 495.400 531.200 35.800 
1969 478.300 506.100 27.800 
1970 503.000 525.000 1.600 
1971 545.000 564.000 1.900 
1972 574.500 590.000 1.600 
  

1) Fuente: Las cifras de 1928 a 1951 se tomaron de 1 Yalva= 
dor. Anuario isteuístico, 1952. San valvador. Dirección - 

General de .stadisiica y Censos. Vol.2. 1956; Poel-2s 
2) Las cifras de 1952 a 1963 se tomaron del Anuario «stadís- 

. tico. Tomado del Ministerio de ¿cono :Ía. Pa Dn peta Comorciel 
a 3: or al salvador. Depto. de uvaluación 

  

    
isis, pel, lus cifras de 1963 son Drovasioneiós. 

3) les ciszas de 1965 a 1363 se tomaron ..e 3anco Central de 
San Salvador fe- 

e Importaciones 
ortaciones y expor 

“aumenta en un prome= 
".ortaciones som 

   
   

  

   n cate caso las 
s que las exportacion 

4) las cifras de 196) a 1972 se tonaron de el libro 48 de la 
bibliogrcifa. También, -si ¿amos las importaciones y 
exportaciones de servicios la balanza cowercial resulta 
deficitaria. n.r.: No registrauos hasta lu fecha. 
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glón de Impo 

  

clones se nota una di.minución precipitada de 

1928 a 1932 y una recuperación uodor. de en los años sucesivos. 

Las importaci: 

  

ns llejaron e supcoue a las exportaciones 

y por eso el saldo 

  

orable sí ávbe a la visminución en las 

amportacior 

  

De 1337 a 1341 se 

  

uisiminación en las 

exporiuelones; pero entre 1     9 y 1332 se 

  

ve otra diswinac: ón en las iuportaciones y por lo tanto conti 

nua siendo fovoraxle el saido de la Bulanza vomercial, 4 58 

guión viene un crecimiento ue     mos y las impor= 

taciones; aunque éstos aumenten or proporción ¿ue le 

  

exportaciones, 

Otro momento de vericción notoria en 1 

  

alenza Comercial 

    

+ presenta de 1997 a 1960. Las e     ort.ciones bajan conside= 

  

rablemente y las importaciones lo hacen en forma correlativa. 

ortaciones comienzan     sin emoorgo, en el momento en que las i   
4 crecer 1360     la Valanza Comerciol se nece negativa. 

3e logri 

  

un saldo positivo al añio siguiente, cando las impor 

taciones caen de 300,005 a 271,770 miles de colones. 

sl 4itimo lapso con disminación de las cxportuciones co- 

mienza en 1960 cuando la Balanza Comercial dió un saldo de- 

ficitario, in este auo bajan las expuri.ciones; pero les 1m= 

portaciones no lo hacen sino que a 

  

entan. Las sin embargo,
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en los años sucesivos el deficit desaparece y surge un saldo 

pos1t1vo que se va haciendo cada vez más fevorable. 

Este proceso de variaciones en la Balanza Comercial se ha 

ce más notorio al observar la Gráfica l acerca de les 

  

taciones, las importaciones y el saldo de la Balanza Comer- 

cial durante todo el período estudiado, Partiendo de ahí se 

puede hacer una generalización respecto a los m: 

  

mentos decre 

cientes áe las exportaciones: que las importaciones bajan en 

el momento en que disminuyen las exportaciones, al mismo tiem 

po que ésta es la rezón para que se conserve una Balanza Co- 

mercial favorable en casi todos los años cubiertos por el pe 

ríodo de 1930 a 1970. 

Si se particulariza acerca de los saldos en la Gráfica 

se pueden ver varios años on que éstos cayeron fuertemente. 

Durante la décuda de los treimtas son: 1932 y 1939; en la de 

los cuarentas son: 1941 y 1947; en la de los cincuentas son: 

1956 y 1958; y en la de los sesentas son: 1960, 1966 y 1969. 

  

En otras palabras el saldo tembién disminaye ¿unto con las — 

exportaciones. 

Esas variaciones de las exportaciones salvadorzñas tienen 

relación estrecha con los momentos críticos del mercado mun= 

ueción - dial del café. La Gráfica 2 muestra la excesiva 

  

mundial de café darante los años treintas. un 1933 la oferta
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de café excedía granaemente a la demanda, para 1334 se logra 

bajar la oferta mancial en unos 12 millones áde sacos de café; 

pero ésta vuelvo a susir a cs 

  

45 millones de sacos, mien 

ras la demana comienza e subir después de aaber bajado no 

  

toriamente en 1330. Toda la década fue de escasa demanda. 

Fue en 1940 cuendo la demanda excedió a la oferta a causa 

de habor bajado costa Áltima. Sin emvergo, ae ese ao hasta — 

1952, sólo en 1544 volvió a suporar la oforta a la demanda. 

p 

  

Durente la segunda Guerra ¡unozal la oferta logró igualarse 

con la demanua y posteriormente fucron paso a paso, teniendo 

r vari.ciones, poro en general la oferta no logró satisfuco: 

  

la demanda. 

fica 1 con la Gráfica 2 puedo verse cla 

  

al compercr la Gr 

ramente la coincidencia entre las vericciones del comerezo 

exterior de yl Salvador, con las fluctuaciones del mercado — 

mundial del café, ullo se debe en gran ned1úa a que las expor 

  

taciones salveuoreias se pasaban primordialmente en un sólo 

producto: el café, 

la mayor parte de las divi 

  

provenían de la exporteción del cufé. ¿n un documento de CEPAL 

  (Comisión ¿económica Para América letina) publicado en 1957 

se afirma que:
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GRAFICA 2 

PRODUCCION Y CONSUMO MUNDIAL DE CAFE 1933-1953 
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Cerca del 90 por ciento de las «sv 
sr obtiene de sus .xyortuciones pro 

y.enen del café. usto rovula nasta 130 punto 
la imporiación de todo Góns> o de arifculos — 
de consamo y bi - y», por e 

los mee vorus de 12 economía naco 
nal = epencen uel volumen y de los precios 
del cafó qae se vende en ol exterior. 

sas que 
    

  

  
      

  

     

Por otra parte cs amportente hacer notar que al bajar el 

precio del café bajan los ingresos por concepto de exporta= 

ción a pesar de mantenerse el volumen de las exportaciones. 

De ahí que haya sido necesario, en lo seneral, aumentar el -   
volumen de las exportuciones a Ían de mantener los niveles - 

de ingresos. in el cuadro 12 se advierte claramente este fe- 

  

nómeno. Aunque el valor de las exportaciones de café se mans 

tuvo practicamente estacionerio entre 1956 y 1968, la conti 

dad de kavogramos exportados casi se duplicó. 

De 1928 a 1337 se mantuvo el peso del casé o ZporuVdo en un 

promedio de 50.5 millones de kilogramos, habiendo tenido su 

máxima caída en 1932; mientras se reslstreron mayores caídes 

en el valor de las exportaciones. 1 veolor cayó de 45 millo-   
nes en 1928 a 12 millones de colones en 1932. wn los afos — 

subsiguientes el valor logró ascender; aunque en 

  

dad que antes de la crisis de 1929, 

177 Tacto 
20 

  

   

  

das 
9ra y o%i 
zaz, Boliv 5 

Safé en 
Factores y Ten 

Bd. UuAL. pejulwo Jexriodo de Jesiones, 
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sn cambio al subir los precios de 1940 a 1944, se aumentó 

  el valor de las exportaciones «e café, mientras se conservó 
  el peso de las mismes. En los as     5 siguientes, de 1945 a - 

  

1952, se estavilizó la vitucción 21 cumentar tanto el volu=   
men como el valor de las exporteciones. Je 1957 a 1961, en - 

cambio aumenió el peso y disminayó el valor de las exporta= 

ciones, al precio se     16 una fuerte caída. Por éltimo, se lo 

yró une recuperación en el valor 2] ousia 

  

las exportaciones de cazé, 

Si el analisis se recuce a las exportaciones de café de — 

E S o o 1 Salvador a ustucos Unidos tam encuentra la coinci- 

     dencia entre las variaciones del cos sl sol 

menda de cefé en el mercado 

  

vador .: las variaciones de la de: 

  

norteamericano. 

Debido a caída de la demanda 1932 se ooserva, en el 

  

    cuadro 6, un uescenso en el peso de expo: 

7.378 miles de quintales a 5.462 de 1931 21 año siguiente. - 

También el valor de la exportación úe culé bajó de 2.934 mi- 

ajar el p scio de 18,27 a       les a 1.827 niles de colones, el 

14,92 colones por quintal de 46 kilogramos ( o sea 100 li- 

  

bras). Y a partir de 1932 a 1933 se aumentó un poco el pe= 

so de las exporiscionos al irse recuperando el precio y en - 

consecuencia se logró un mejor 1n¿TeSo. 
er el ca 
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CUADRO 7 

Exportaciones de Café, 1929 - 1965 

  

  

  

   
         

Año Cantidad en Número de Valor en Precio Porcentaje de 
Kilogramos jacos Colones  fiedio en la uxportación 

Colones Total 

1925 53 106u 628 39.39 2.96 
1929 46 782 617 33.52 2.56 
1330 58 621 408 19.76 17.59 
1931 54 630 848 18.27 5.46 
1332 39 $54 894 14.92 2.16 
1933 56 109 269 15.97 6.14 
1934 49 866 246 21.05 4.91 
1935 50 067 209 22.26 89.43 
1936 49 409 033 20.97 89.22 
1937 67 617 975 20.02 91.04 
1938 53 Y04 41 20.33 86.90 
1939 5% 791 117 21.97 83.65 
1940 56 542 93 19.01 6 
1941 41 764 447 23.31 5 
13:2 53 093 477 31.73 79.26 
1943 56 385 192 39.05 6.23 
1944 63 102 313 35.18 3.97 
1945 57 718 719 37.24 7.63 
1946 48 157 444 49.26 73.83 
1947 62 605 734 61.90 4.13 
1949 ú0 262 145 69.02 6.01 
1949 74 5718 673 73.40 6.61 
1950 69 320 022 102.53 8.22 
1951 65 975 759 132.17 8.92 
1952 66 921 179 133.30 7.39 
1953 65 909 Ol4 133.68 5.43 
1954 62 209 575 170.09 7.59 
1955 71 797 651 146.20 5.60 
1956 64 500 412 155.74 7.49 
1957 03 225 237 151.17 9.32 
1358 80 485 633 20.15 2.43 
1959 62 904 371 98.17 2 
1960 69 501 240 98.52 5 
1961 86 572 923 93.19 BD. 
1962 104 564 067 83.2 
1963 101 032 071 84.59 
1964 103 340 517 97.66   4 5 3 3 
1965 99 864 317 1430 165 238 862 303 110.35 

  ¿tico 1707. van 
Tangos, 1356; 

Agaario MEtauT ale. 
1 de Zstauística y 

Fuente: Vinigturio de Le 
Salvaúor. Dirección úen 
De 

    

    
 



Fue hasta el momento de la guerra, cuando comenzaron a su 

bir los precios de 13.01 en 1340 a 4 

  

26 en 1946, y El Salva 

  

acó provecho de esta situación al exportar un poco más 

de café que en años anteriores, Después se vió un gran aumen 

to en la cantidad úe 

  

  ogramos exportados y de igual manera 
un gran aumento en el vilor de su exportación para 1947; pe= 

ro a pesar de conservar el volumen áe exportación vino una -    

importente caída on el valor para 1960, 

la importancia del café en el comercio exterior de El Jal 

vador ha sido muy grande, como demuestra el porcentaje que — 

ha ocupado, tanto por el volumen como por el valor de las ex 

  portaciones totales. Sin embargo, se puede ver en el Cuadro 

7 que esta importancia se ha 140 reduciendo en términos rela 

tivos con el transcurso de los años. in 1933 el café conoció 

su momento culminante como generador úe divisas. se año su 

participación significó el 96 por ciento del valor total de 

    

las exportaciones. Paro 1965, embargo, su participación 

  

se redujo a un 50 por la drsminución ha sido grando; 

  

pero su participación en las exportaciones no ha perdido tow 

talmente su importancia. 

La mayor proporción úe las exportsciones de café dentro - 

del total de las exportaciones se presentó uuranto los años 

de meyor eris1s de comercio exterior. Por ejemplo, de 1931 a 

1934 la exportación de café representó un promedio de 94 por
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ciento de las exportaciones tutales. ón cambio se advierte un 

menor porcentaje, durante épocas de alza de precios y de mayor 

crecimiento. De 1940 a 1944, por ejemplo, la participación del 

café en las exportaciones promedio 76 por ciento. Esto se debe 

al aumento en las exportaciones de otros bienes, como es el — 

renglón de "animales vivos", que pasó de 5,645 cabezas en  - 

1939 a 44,715 cabezas en 1943, y cuyo valor subió de 73 mil - 

colones en 1939 a 1,146 m1 colones en 1943.19/ 

El Comercio ixtev1or, el Presupuesto Nacional el Producto 

Nacional Bruto 

Una vez examinado el papel preponderante del café en las 

exportaciones totales de ¿l Salvador, se verá la relación en 

tre el Comerc1o ixterior, el Presupuesto Nacional y el Pro- 

ducto Nacional Bruto. Para hacer el analisis de la primera - 

relación se usará la Gráfica 3 elavorada por Felix Choussy, 

técnico del inisterio de Agricultura de w¿l Salvador, con ba 

se a la información de las Naciones Unidas. 

Para el año de 1932 las exportaciones y las importaciones 

“se encuentran en un nivel de 10 millones de colones, mismo = 

nivel que tisne el Presupuesto Nacional. Al ir aumentando - 

el valor de las exportaciones y las importaciones de 1932 a 

197 Ministerio de pronta. Anua. 
ole Ile 1952; 

0. San Salvador. 
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1936, el Presupuesto Nacional, experimenta una tendencia si- 

milar. En 1937 se observa un aumento en los dos renglones de 

la Balanza Comercial seguidos por un aumento en el Presupues 

to Nacional, de ahí en adelante ( de 1938 a 1943 ) se estaba 

lizan los tres renglones mencionados y conservan gran simili 

tud en cuanto a incrementos y decrementos hasta llegara  - 

1954, año en que finaliza el periodo comprendido en la grá- 

fica. 

in pocas palabras, el cuadro de Felix Choussy demuestra - 

  

la relación dependiente del Presupuesto facional respecto del 

comercio exterior de El Salvador. “se comportamiento depen== 

diente del Presupuesto Nacional se debe en gran medida a que, 

como ya se mencionó en páginas anteriores, los ingresos gu 

bernamentales dependen principalmente del Sector ixtermo. - 

Si a esto se aede que este sector dependo en grun medida de 

un sólo producto, se llega a la conclusión de que el Presu- 

puesto Nacional de ¿l Salvador ha dependido en alto grado de 

  

la suerte del casé en los mercados intern“cionales. 

in opinión de los técnicos de la C-    , el Sector Cafeta 

lero tiene amolis influencia en la vida del país, ya que: 

El Seetor ¿úblico es especialmente sensible 
a la sit ación de la industria cafetalera. sl 
Slza de 199 precios del café y la existencia 
de un impuesto Flexzole soure las exportec1o— 

que varía según el nivel de esos pre- 
determinaron una expansión muy »ro- 

nunciada de los ingresos fiscales desde la - 
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postguerra. ¿s así como la proporción que le 
corresponde a este impuesto en las>entradas 
totales del fisco subió de 7 por ciento en — 
1945 a 20 por ciento en 1950, para pasar des 
pués 21 30 por olento tanto ón 1954 como en 
1955, Por otra parte, los derechos de impor=. 
tación aportan más de una tercera parte de las 
rentes fiscales; y como el volumen áe la impor 
taciones guarda estrecha relación con la canti 
dad de divisas que produce la exportación del” 
café, puede afirmarse que algo así como las - 
dos terceras partes del presupuesto gubernamens 
tal se conectan intimamente con el sector cafe- 
talero. 20/ 

  

  

  

  

CUADRO 8 

Producto Nacional Bruto cor Fuentes de Ingreso 

(1946 ) 

Fuentes de Ingreso Producción en síiles Porcentaje 
de Colones del PN3 

Agricultura 46.0 
Caté 3:93 
Otros 33.8 

Silvicultura y minería 2.0 
Construcción 3.4 
Industria 10.6 
Pago ue Interés y Renta 5.9 
Servicio Comerc1=1 18.5 
vervicio Profesional 2.6 
servicio del Gobierno 5.3 
Otros Servicios 3.5 

Total ENB 100.0 

  

  
  Fuente: lienry U. allzch and John li. Adier. Fublic Finance a 

Country A     
    

    

Salvador. Op. cit. p.17 20/ Naciones Unidas. ¿1 Café en 
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EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y PRESUPUESTO NACIONAL 
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la importancia del café dentro de la economía general del 

país es también notable. Como se desprende del cuadro 8, la 

participación de la agricultura en el 2roducto Nacional 3ru- 

to fue del 46 por ciento del total en 1946 y el sólo renglón 

del café fue del 12.2 por ciento. Js decir, que de 434.9 mi 

llones de colones a que ascendió el Producto Nacional Bruto 

ese añio, la agricultura produjo 200 miliones y de esos 200, 

53 provinieron del café, que significan el 26 por ciento de 

toda la agricultura. la industria manufacturera representó 

el 10.6 por ciento y el comercio el 18,5 por ciento del Pro- 

ducto Nacionel Bruto. De aní que solamente el comercio, en 

su conjunto logró superar al sector más fuerte de la agricul 

tura, el café que por s1 mismo significó el 12.2 por ciento 

del Producto lacionol 5ruto. 

la agricultara total significa cerca del 50 por c1ento - 

del total del Producto Yacional Jruto y, como ya se mencionó 

anteriormente, el 60 por ciento de la población del país vi- 

ve en el campo; esta mayoría de la población obtiene poco = 

Provecho de la actividad Ícola. sto se debe a la falta 

  

de la participoción cu. esti   en la formulcción de la políti   
    ca Ícvla y a la inexistencia úe organi. 

  

10nes caapesinos, 

dirijicas ¿or cas ¿rop10" miembros. Pues c amo ufirma Mary 

  Coymer, "la 302     tura es   102 para el desarrollo ue la agric: 

jormulusa ¿or el ninisterzo de ijqiicaltaro / puesta en prác 

tica ¿or varise nsoci vlones de prouuctores y cooper«tivas y
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por instituciones financieras." 2/ 

También puede verse la importancia de las exportaciones = 

con relación al Producto Nacional Bruto. En el Cuadro 9,se - 

advierte que éstas aumentaron notablemente su participación 

en el Producto Nacional Bruto durante un lapso de 27 años. 

CUADRO 9 

Exportaciones Comparadas con el PNB 
(En Millones de Colones, 1939-1966) 

  

Año PRB Wxportaciones Porcentaje de las 
Exportaciones en el PN3 

  

   
    

  aITICh, 09. 

    
de 1333 2 EA son de Tenr, 

£ 96 n de E 

convirtieron 2 y se calcularon los porcentajes. n.r.: 

21/ nary Coyner. cit. p.9



-47- 

Para dar un ejemplo comparativo del papel que las expor- 

taciones juegan en la economía de ¿l ¿alvador, se puede re- 

currir al caso de la diferencia que existe en la importancia 

del Sector Externo para El Salvador y Estados Unidos. lMien- 

tras que para El Salvador,como se ha visto, sus exportaciones 

significan cerca del 20 por ciento durante casi todo el perí 

odo; para Estados Unidos solamente significaron en promedio 

el 5.6 por ciento del Producto Nacional Bruto entre 1955 y 

1957.22/ 

El Café como Factor Ocupacional 

A pesar de la importancia de la industria cafetalera en — 

las exportaciones, el Producto Nacional Bruto y el Presupues| 

to Nacional, ésta adolece de una deficiencia socioeconómica 

muy seria. El cultivo y cuidado del café requiere de escasa 

mano de obra. Solamente la recolección de la cosecha anual 

necesita de abundante mano de obra; ésta se hace durante un 

período relativamente corto, por lo que los demás meses del 

año disminuye fuertemente el empleo y deja sin ocupación a - 

un gran número de trabajadores. 

De acuerdo con el estudio de la norteamericana liary Coy- 

ner, la industria cafetalera emplea cerca de 190,000 perso 

22] Keciones Unidas. ustudio Económico hundial, 1957. Nueva 2 
a + 3: Si 1 1958; York. Departemento de Asuntos Económicos y Sociales. 

p.144 
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nas durante el mes de diciembre en que se presenta el máxi-| 

mo de ocupación; pero esa cantidad disminuye a 30,000 para 

el mes de abra1,2/ o sea que a partim de este último mes, 

160,000 personas quedan deambulando por todo el país en otras 

actividades económicas como la pizca de algodón y la zafra 

azucarera. Por otra parte, hay que agregar que los salarios 

pagados durante la época de recolección son muy'bajos y no — 

permiten generar ahorro importante para el período de desem- 

pleo, mientras las altas utilidades por concepto de produc 

ción, procesamiento y comercialización del café quedan en ma 

nos de los cafetaleros, 

la Jornada de trabajo es en Ecgoral de 8 
horas. salario promedio pagado a los -— 
Bomonto On las finos catetaleras fue de 
75 centavos de dólar /... 1.90 colones. 

  

Por Jornada, incluyendo él cósto de la rá 
ción alimenticia. Se acostumbra dar racio 
nes --- tortillas de maíz, frijoles y sal” 
--- a los trabajadores al medio día y al - 
final de la jornada. 24/ 

El salario varía un poco de una finca a otra; aunque en - 

casi todas los salarios son bajos. Algunos campesinos afirman 

que se les paga a 2.50 ( dos colones cincuenta centavos ) el 
25/ 

“saco recolectado de 2 quintales de 100 libras. 

En resumen, la distribución del ingreso entre los obre- 

Tary Coyner, op. cl 
¿1 / aciones das 

Y introvistas del” 
      lvador. op.cit. p.9 

ropio autor con campesinos a Lreiereñon. 
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ros recolectores y el dueño del café es muy desequilibrada. 

Por otra parte, de la producción total de café solamente 

una pequeña cantidad se consume internamente y el resto, cer 

ca del 93.0 por ciento, como se deduce del Cuadro 10, se ven 

de al mercado internacional. La CEPAL hizo unos cálculos pa 

ra el período de 1945 a 1954 con los cuales se corrobora que 

el consumo interno es muy reducido. 

CUADRO 10 

Producción, Exportación y Consumo interno de Café 
( Toneladas, 1945 — 1954 ) 

  

Año Producción «xportación Consumo Porcentaje Con- 
interno sumido Interno 

  

1945 51 750 47 150 4 600 38.7 
1946 60 350 56 200 4 650 7.0 
1947 64 250 59 650 4 700 7.0 

4 79 $50 75 050 4 800 6.0 
1949 73 600 68 750 4 850 6.5 
1950 72 150 67 200 4 950 6.8 
1951 61 750 56 700 5 050 3.1 
1952 78 630 73 350 5 250 6.4 
1953 59 450 54 050 5 400 9.0 
1954 76 350 70 750 5 600 7.0 
  

Fuente: haciones Unidas. yl Café en «l Yalvador. op. cit. p.26 

11 cálculo del porcentaje es del autor. 

ul interés de la producción de café está dirigido al con- 

sumo externo y, por lo tanto, "ni al productor ni al exporta
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dor les importa en absoluto si el pueblo salvadoreño tiene o 

  

no tiene 

  

> compreorlo. 

El café ocupa también un importante porcentaje de las tie 

rras de cultivos permanentes, 21/ Feduciendo el espacio para 
la producción de alimentos que constituyen la dieta básica — 

del salvudorvio medio. Las tierras cultivadas no han tenido 

fuertes variaciones en cuanto al número de hectáreas que ocu 

pan ni a la productividad. in el Cuadro 11 se pueden ver las 

pocas variaciones que ha sufrido la cantidad de hectáreas - 

ecultivacas . 

Al subir los precios del café en 1935, los cultivos habían 

aumentado ante las expectativas «de futuros aumentos; sin — 

  

embargo, para 1939 los ios cayeron a cu mínimo nivel y — 

ésto influyó para q1e muchos productores cortaran los cafetos 

de sus fincós pa uevicarlas a otros cultivos, Esa fue la - 

razón de que ul llegur el aumento de pricios originado por - 

  

la Segunda Gacrra iundial, muchos caficultores no pudieron - 

  

aprovechar lu bonanza. al pasar la ¿uerra, hubo un importan 

te aumento en los cultivos de curé debido a que los caficul- 

“267 m0 AS 21531; D ador. Una Democracia Cafetalera. op.       

21/ SiUialo ¿lapada el 75 por crento en 1950 y el 84 por c1en 
to en 1970 de la perficie de los cult1vos permancates 
Véase, ministerio de «comonfa. Venso igropec tario, 1050. 
San SiLvasos. Dirección Generel de ¿stauistica y Úensos 
1954; po.29 y 60, liinisterio de iculiura y Ganadoras 
Angaras de cetouloticgs devopoouadias. ul velvados, 1970 

So scivedor. Dirección tensiat Tconomia Agrico 
la y Planificación. 1971; p.l 

u 

  

          
      
        



CUADRO 11 

  

Café Cultivades en Ul Salvador 
(1930 - 1951) 

  

  

Año Hectáreas Año Hectáreas Año Hectáreas 

1930 93 543 1940 91000 1946 102 000 
1932 'n.r. 1941 101 000 1947 103 000 
1932 96 523 1942 97 000 1948 129 000 
1933 100 000 1943 91 000 1949 118 000 
1934 104 126 1944 110 000 1950 106 000 
1935 105 357 1945 101 000 1951 90 000 
  Fuente: 1) Las ciiras de 1930 8 1935 se 
Dagoberto Marroquín. La Crisis de los A% 
yador.San Salvador. Universidad de ul salvador, Pecultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 1968; p.21. 2) las cif: 
de 1940 a 1951 se tomaron de Jorge Vivó Escoto. ¿studio Geo- DET reficó Económico de la América Central. ¡iéxico, D.F. Insti 

£o Panauericano de Gecgrería e Mistoria. 1966 p.1á se aña 
dió tres ceros a las exfras de 1940 a 1951 para completar = 
los miles. n.r.) No registrados hasta la fecha. 

  

aron de Alejaniro 

  

  

  

       

  

tores volvieron a plantar cafetos con la 1dea de obtener ma- 

yores ganancias de la coyuntura internacional+ Sin embargo - 

esas ganancias nunca llegaron a materializarse debido a que 

el café necesita en término medio, de cinco añios, a partir — 

  de sembrado, comenzar a producir. Para cuando los nuevos 

  

árboles entraron en producción, la coyuntura favorable había 

Pasado. 

  

istructura del Comercio Ext 

  

Variaciones en la 

  

Como se ha visto, el c; ha ocupado tradicionalmente un
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porcentaje tan importante en el comercio exterior de El Sal- 

vador, que se elimina la posibilidad de poder considerar para 

el pasado, como elemento 1nfluyentes en la economía del país, 

a los otros rubros de la balanza comercial. Sin embargo, a — 

partir de 1956 otros renglones de exportación empezaron a to 

mar un papel importante y para 1966 éstos lograron sobrepa- 

sar al café como generadores de divisas. 

CUADRO 12 

Exportaciones de Café, Algodón y Otros Productos 

  
Café algou3n Otros Pro: 

Millones Miles TATTOnesS TITES miTIones HIJOS 
Colones logremos Colones ¿ilogramos Uelones 

E 4 dá 9 44.0 

  

Año   

  

     

  

  

  

43.373.5 36.2 

  

  
    at al Fuente: Banco € de sl 8 
Tr. ¿nero de 1370; 56 sual. van Sal 

  

    

Como se desprende del cuadro 12, exportaciones de café, 

    aun cuando con algunes fluctuaciones prime
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a 1961 se mantuvieron en lo general, durante el período 1956- 

1968, arriba de los límites de 200 millones de colones, con 

una tendencia estacionaria, 

El algodón por su parte sufrió variaciones que influyeron 

en menor proporción dentro del total de la balanza comercial. 

Solamente en el período 1962 - 1965 llegó a crecer lo sufi- 

ciente como para haber destacado tanto en términos absolutos 

como relativos, aunque éstos últimos debido en parte al des= 

censo sufrido por el café. 

El tercer renglón del cuadro, "Otros Productos", tuvo un 

comportamiento diferente a los de café y algodón. Durante to 

do el período tuvo un crecimiento ininterrumpido y notable, 

aunque, en algunos momentos más acelerados que en otros. Pe- 

ro lo más importante es que para 1966, el valor úe las expor 

taciones de este renglón sumada al del algodón, lograron so- 

brepasar al del café y que para 1968 el sólo sector "otros — 

productos" desbancó al café como el principal generador de — 

divisas. 

Si se analiza la importancia porcentual de cada uno de = 

los tres renglones mencionados, respecto del total de expor- 

taciones por cada año del período de 1956 a 1968 en el Cua- 

dro 13, el cambio de la estructura del comercio de exporta- 

ción de El Salveuor se ve más claramente.
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En 1956 el café representó el 77.5 del valor de las expor 

taciones totales y en 1968 representó el 43.4. Es de notarse 

que la disminución porcentual se hizo más acentuada al crear 

se el Mercado Común Centroamericano, que fue el fenómeno que 

propició el incremento de las exportaciones de otros produe- 

tos. in tal virtud, el descenso de la importancia relativa - 

del café en las exportaciones salvadoreñas se realizó sin de 

mérito de su importancia absoluta, 

CUADRO 13 

Exportaciones de Café, Algodón y Otros Productos.   
(Porcentaje respecto del total del valor de las 

exportaciones) 

  

  

  

  

Año Café Algodón Otros Productos 

% Colones  % Colones % Colones Total 

1956 77.50 15.60 6.90 100.00 
1957 10.70 9.30 100.00 
1958 15.58 11.94 100.00 
1959 15.13 12.33 100.00 
1960 13.50 20.85 100.00 
1961 21.50 27.90 100.00 
1962 23.63 20.86 100.00 
1963 24.47 27.03 100.00 
1964 20.84 27.03 100.00 
1965 20.02 29.35 100.00 
1966 12.89 39.93 100.00 
1967 46.44 8.16 45.00 00.00 
1968 43.40 6.80 49.80 100.00 
  Fuente: Cálculos del autor en base a los datos del cuadro 12. 

El algodón también disminuyó su importancia relativa, des
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pués de haberla aumentado de 1957 a 1963 ( de 10.66 a 24.47 ) 

pero ese año de 1963 comenz8 a bajarla hasta llegar a repre- 

sentar solamente el 6.8 por ciento del total de exportaciones 

de 1968. 

Caso contrario a los anteriores es el del renglón de "o- 

tros productos", que aumentó su importancia porcentual de 6.9 

en 1956 a 49.8 en 1968. Su mayor aumento lo experimentó du- 

rante los primeros años de los sesenta. Sin dúda --- como 

ya se dijo arriba y como se verá adelante en mayor detalle 

--- esto se debe a que la producción de la industria manufac 

turera fue tomarido mayor importancia con el nacimiento del = 

Mercado Común Centroazericano. Esto permit18 el crecimiento 

de este renglón de las exportaciones y la disminución porcen 

tual de los otros dos. 

En el Cuadro 14 se comprueba el crecimiento de la impor- 

tancia de las manufacturas en las exporteciones totales. 

  Mientras la tesa de crecimiento de las exportaciones totales 

fue de 6.7 por ciento en promedio anual; las exportaciones — 

de manufacturas crecieron a un promedio de 23.0 por cientos 

has menufacturas aumentaron su representación porcentual de 

    21.5 en 1963 a 43.9 en 196% en el total de exportaciones y 

su valor pasó de 382.6 millones en 1963 a 233.1 millones de co 

lones en 1968, cuundo el total de exportaciones sólo pasó de 

384.6 millones a 531.3 millones de colones. Las exportaciones
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totales aumentaron 146.7 millones y las manufacturas aumenta 

ron 150,5 millones de colones en los seis años. En terminos 

absolutos aumentó más la exportación de manufacturas y por= 

centualmente fue mucho mayor su crecimiento. 

De este analisis se concluye que el sector tradicional de 

exportación ha perdido importanciz porcentual en la composi- 

ción de las exportaciones, sin haber disminuido su valor y = 

peso de exportación. El sector exportador logró ese aumento 

tan importante gracias al crecimiento de las exportaciones - 

del sector manufacturero. Sin embargo, otro aspecto notorio 

en el cuadro, es la disminución de la tasa de crecimiento de 

las exportaciones de manufacturas y de las exportaciones to= 

tales en el último año considerado, o sea que de 1967 a 1968 

pasaron de 21.6 a 19,8 y de 9.7 a 2.5 respectivamente. La - 

disminución de las e: 

  

rtaciones totales en 1968 se debió en 

  

gran parte al efecto que en éstas tienen las exportaciones de 

manufacturas; sin perder importancia la disminución del sec- 

tor de exportaciones tradicionales. 

Cabe hacer notar que el crecimiento económico acelerado — 

que experimentó El Salvador áurente la década de los años se 

senta, estimulado en gran parte por el aumento de las expor- 

taciones de manufacturas, influyó poco en el bienestar socio- 

económico interno. " A despecho de la industrialización y 

el crecimis 

  

o económico a una tasa de 6.3 por ciento desde
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CUADRO 14 

Evolución de la Exportación Total y de Manufacturas 
(En Millones de Colones, 1963-1968) 

  

Participación Tasas de Cre- 
de la exporta  Cimiento, De 

Valor de la exportación ción de manu= la expor Exporta - 
facturas en - ción tota: 

Total Manufacturas 12 exportación de la exporta 
total (Porcen ción de manu" 

  

  

tajes) facturas 

1963 384.6 82.6 21,5 N.T. N.P. 

1964 445.2 102.3 23.0 15.8 23.8 

1965 471.8 26,0 6,0 20.0 

1966 472.3 160.0 33.9 0.1 30,3 

1967 519.1 194.5 37.5 9.7 21.6 

1968 531.3 233.1 43.9 2.5 19.8 

Tasa de creciuiento media anual 1963-68 6.7 23.0 

  

Fuente: 1) La exportación total se tomó del Banco Mo de 
Reserva de ¿1 Salvador, Revista i 
1969; vn. 690 y 691 
mó de CONAPLAN. lie 
al 30 uc 

      
   

      

Tezistrados 

1961 a 1965 la anticuada estructura so: 1 priva a la gente    

  

_de El salvador a salir de sa pobrezs 

AsÍ como la composición de las exportuciones de «1 Salva= 

28/ Harry Ke cit. p. 109   
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dor ha cambiado notablemente en los últimos años, la direo= 

ción del comercio exterior de El Salvador también ha sufrido 

variaciones en todo el período de 1930 a 1970. Esto se debe, 

en parte al cambio del tipo de productos exportados, pero = 

también a la evolución de las relaciones políticas con diver 

sos países. in el cuadro 6 (página 38) se observa que las ex 

portaciones de café a Estados Unidos fueron elevándose de — 

1931 en adelante, al paser de 13.57 por ciento al 96.72 por 

exento en 1948. Esto se debió en gran parte, al enfriamiento 

y posterior suspensión de las relaciones con Alemania por 

la Segunda Guerra Mundial y en consecuencia la pérdida de - 

ese mercado. Pero la guerra misma impulsó las relaciones co= 

merciales entre Estados Unidos y El Salvador. 

En la década de los años cincuentas, se reanudaron les re 

laciones con Alemania y Japón y en la medida en que estos pa 

Ises se fueron recuperando economicamente, el comercio con — 

ellos fue creciendo en importancia. En el cuadro 15 se obser 

  

va que las exportaciones de ll $: 

  

vador a Estados Unidos fue 

  

isminuyendo en su portancia relativa a partir de 1955, 

  

a costa de Alemania y Japón y con posterioridad, a costa de 

   “un nuevo socio importante: Centroaméric. 

El Salvador exportó a ados Unidos 68.6 millones de dó- 

  

lares en 1955 y bajó a 40.9 en 1960 para lograr una pequeña 

recuperación cn 1964; mientras que, respecto a Centroamérica,
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tuvo un acelerado crecimiento desde 2,6 millones de dólares 

en 1950 hasta 37.3 en 1968, De igual manera las exportacio= 

nes a Japón y Alemania pasaron de 4.6 y 18.0 en 1955 a 34.1 

y 46.5 millones en 1964, respectivamente. 

CUADRO 15 

Exportaciones de El Salvador a Centro América, 
Estados Unidos, Alemania, Japón y Resto del liundo 

( kxllones de Dólares, 1950 - 1964 ) 

  

  

  

Año Total Centro Estados ¿Alemania Japón Otros 
ámérica Unidos 

1950 n.L. 7.1 
1955 4.6 11. 
1960 116.8 13.4 11.4 
1964 34.1 14.8 

Fuente: ciales. San Sal 
vador. Casa TSgistrados = 
hasta la    

  

ási como 

  

disminuldo e. s Unidos, Pues "...    

  

dor en 1950, 

  

      ¿de 39.7 milloz 

listados "nidos, 

      

32.6 millones 

2.8 millones os, 1.4 millones 

  

de Alemanio y mbargo, para 1964,   
ones de dólares, o 

  

de los Estados 

Ge 1950, en cambio en 

  

sea que unicamente
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el mismo año, del resto de los países centroamericanos se - 

importó 39.2 millones de dólares." 22 

Con posterioridad a 1964 Estados Unidos continud perdien= 

do importancia en las exportaciones totales de El Salvador. 

Como se ve en el Cuadro 16, Estados Unidos disminuyó su par- 

ticipación de un 25.5 por ciento en 1964 a un 19.5 en 1968, 

mientras Centro América la incrementó rápidamente de 19.7 a 

40.3 por ciento del total durante ese mismo período. La tasa 

de crecimiento de las exportaciones a Centroamérica durante 

  

ese periodo fue de 23.5 por ciento, mientras que la de Esta- 

  

$0. 

  

dos Unidos solamento de 1.9 por cz 

Así mismo, cs de observarse que la tasa de crecimiento del 

r total se ve disminuida por el decrecimiento   comercio ext: 

de las exportaciones al Continerso Asiático, Si numericamente     

az poco y las de 

  

las exportaciones a uotados Unidos au 

  

Europa por lo nenos se mantuvieron; las de Asia en cambio de   
   cayeron nota nte. 

Este cuaáro y los anteriores llevan 2 la conclusión de ¿ue 

  

“la estructura del come-cio exterior de ¿il Selvador ha sufri- 

  do cambios importantes, principalmente, en los últimos d1ez 

nbio se debe principalmente e la ampliación de 

  

años y este 

    

las releciones comerciales o 200, ya que Estados 

ente y Asio disminuyó tanto en 

  

Unidos disminuyó proporc1onal 

29/      aydeé ¿imos, op. cit. p.28
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números absolutos como relativos, 

El período de 1930 a 1970 se puede dividir en varias épo- 

cas distinguibles por la dirección áel comercio exterior. In 

tre ellas sobresalen: 1) La de 1930 a 1940, que consiste en 

mayor importancia hacia Alemania, menos a Estados Unidos y - 

muy poca para Centro América. 2) La de 1940 a 1950, caracte 

rizada por el cierre del mercado alemán, por un importante — 

  

creci: to del comercio hacia ¿stados Unidos, de tal manera 

  

que llegó a representar el 90 por ciento del total de expor- 

taciones, y poca importancia de Jentro América. 3) La de 1950 

a 1960 caracterizada por el renacimiento de las relaciones — 

comerciales con Alemenia, que ha venido teniendo més impor- 

tancia cada añío haste hoy, disminución proporcional y paula= 

tina de las y toma de mayor — 

  

   
importancia prog.esiva hacia nericana donde = 

1958 hasta hoy. 4) La £ltima eteya que ta de 1960 a 1970 se 

resyentan     caracteriza por la aceleración dul porcsiveje que roer 

las exportaciones a Centro Améric:. 

Cuatro momentos ha tenido la dirección del comercio exte= 

rior; pero los custro tienen un denominador común: las e 

  

taciones a lbiados Unidos. 

De 1930 a 1952 se puede ver en el cuaáro 17 que Centro - 

  

América y Panamá represent: Mn muy poco dentro del total de
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CUADRO 17 

Comercio de 5l Salvador con Centroamérica 

( En Miles de Colones, 1931 - 1952 ) 

  

Guatemala Honduras Nicaragua 

  

Impor- Expor= Impor- 
tación tación Saldo tación Vielón Saldo anión en lónsalao 
  

     
1931 37 13 
1932 25 10 
1933 16 29 
1934 68 10 
1935 43 1 
1936 13 15 
1937 34 ly 
1938 16 9 
1939 32 37 23 
1940 61 al 
1941 121 103 
1942 108 188 80 
1943 128 152 124 
1944 52 133 1 
1945 133 229 6 
1946 117 366 249 
1947 297 254 
1948 1068 284 784 
1949 561 121 -— 
1950 1175 a -1100 
1951 1120 ma 23 7 4384 -4646 
1952 2910 12 6347 E 38 37 3149 0% -2096 
  

13805 31861 18056 43278 44087 -+1191 11657 3512 -8145 

  

Fuente: lLeonilo ar: 
2l S o 

  

    n Salw: 
nomía. 1954; p.49
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CUADRO 17 
( Continuacuón ) 

Comercio de El Salvador cón Centroamérica 
  

( En Miles de Colones, 1931 - 1952 ) 

  

Costa Rica Panamá Totales Anuales 

  
Impor- Expor- gaj¿y Impor- Expor= g.j¿y7 Impor-— Expor- Saldo 

  

tación tación tación tación tación tación 

1931 30 57 27 17 36 
1932 23 33 10 10 19 
1933 16 16 00 23 
1934 22 28 6 44 20 
1935 16 27 11 60 76 
1936 21 13 3 9 3 
1937 14 34 20 40 31 
1938 12 60 48 38 12 
1939 23 129 106 27 39 
1940 13 97 31 10 
1941 15 164 149 27 2 
1942 30 261 2 25 356 
1943 13 1442 1429 208 902 
1944 11 813 802 3 374 
1945 102 131 
1946 8l 409 328 2 
1947 36 325 289 18 1614 
1948 27 697 670 
1949 24 1203 1179 109 460 
1950 TÉ "420 32 443 
1951 51 190 139 394 4201 
1952 67 200 133 454 152 
  

  

  

Fuente: Leonilo ¿rmando 41 ¿1 Com 
ción en ul Y e el Fortodo 
ve. San salv. + Val 
nomía. 1954; 
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exportaciones e 1mportaciones durante todo el perfodo. In - 

cambio en los años sucesivos se observó mayor crecimiento de 

Centroamérica tanto cuantitativa como cualitativamente. El 

Cuadro 18 indica que un cuatro por ciento del total de expor 

taciones estaban dirigidas a Centroamérica en 1955. Pero des 

de 1960 hasta hoy la importancia de Centroamérica se fue ha= 

ciendo espectacularmente grande al subir de 11 por ciento en 

1960 a un máximo de 40 por ciento en 1968, para bajar el año 

de 1969 al 37 por ciento y en 1970 al 24. Ese crecimiento tam 

bién se observó en las importaciones; aunque en menor propor 

ción. Su crecimiento ha sido en todo caso menor pero más uni 

forme al pasar de 7 por ciento en 1955 a 24 por ciento en — 

1967. 

Por otro lado, la balanza comercial era positiva con el = 

mundo durante casi todos los años de 1955 a 1963 y se hizo — 

negativa desde este Último año hasta 1969; en cambio con Cen 

troamérica era negativa úesde 1956 hasta 1964 y se hizo posi 

tiva desde ese año hasta 1969, Es decir, que la balanza Co- 

mercial de El Salvedor se ha conservado positiva, en los Ul- 

  

timos añios al crecimiento comercial con respecto al 

  

“área centrommericana. 

  

Sin emberzo, 21 01 mismo cuadro se vuserva una disminación 

    

muy pronune áel comercio con Centrommérica Gespués del en 

ado con Honduras de julio áe 1969. De tal ma- 

  

frentamiento ax: 

 



  

CUADRO 18 

Exportaciones e Importaciones con el lundo y Centroamérica 
( En líillones de Colones, 1955 - 1970 ) 

  

Exportaciones 

  

  

  

1955 267.3 10.2 4 7 

1956 281.8 13.1 5 8 

1957 346.2 15.8 5 8 

1958 290,1 20.4 7 10 
1959 283.4 26.3 9 13 

1960 292.0 30.7 11 11 
1961 297.7 37.6 13 14 

1962 340.8 46.7 14 18 
1963 384.6 75.6 20 18 5 
1964 445,2 92.0 21 21 ó 
1965 471.8 113.5 24 21 7 
1966 472.3 146.5 31 24 6 
1967 518.1 197.3 39 24 -41.7 61 
1968 529.3 212.3 20 31-45 49 
1969? 505.6 187.1 37 23 -17.0 36    19702 230.3 55.5 24 154.0 31 76.3 8 

    

  

ística y Usnsos, Tomado áe 
veinles, 0D. cit, p. 126 

de 1970 comprende de ene= 

Fuente: Dirección ¿en 
GONALLAN., Indicadores .. 
p/ Cifras ireliminores, Las o 
To a ebril. 

    
        

nera que de agosto a álciembre del mismo año, las exportacio 

nes a Centroamérica bajaron del 53 por ciento al 28 por cien
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to en relación a las exportaciones totales. la disminución 

siguió progresando en 1970, hasta llegar a represontar sola 

riente el 22 por ciento en el mes de abril de ese año. 

En el renglón de importaciones se ve un proceso contrario, 

pues el porcentaje de Centrosmérica aumentó, debido a que a 

de la baje en el nivel absoluto de importaciones tota= 

    

les, la úe Controamérica fue menor que la del mundo. 

En resumen las exportaciones de “l Salvador han sufrido = 

veriaciones zaportentcs, tanto en el destino como en la va- 

riedad de productos. la diversificación de productos exporta 

dos fue, quizás, el factor más importante en la varisción - 

del destino de las exportaciones al abrir nuevos mercados cn 

Centroamérica al mismo tiempo que se conservó el mercado de 

Merca Común Centroamericano     stados Unidos. la apertura del 

estimulg la producción de manufacturas. Sin embargo, con el 

cicrre del mercado hondureño debido al enfrentamiento armado 

con ese país, se ha planteado la necesidad de darle salida a 

gran parte de la producción de manufacturas, cn otros merca 

dos. 

Es de dudarse que la economíz salvadoreña sea hoy menos — 

vulnerable a las variaciones del comercio exterior de hace = 

cuatro dée pues si bien se ha logrado la diversifica= 

    

ción de los productos y los merca: de exportación, el país
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requiere importar hoy día bienes de capital e intermedios = 

para mantener el ritmo de indastrializeción. De aqui que en 

parte, su cpacidad para resistir las variaciones esté condi   
cionada en parte a la adopción de medidas que permiten utili 

  

gay racionalmente las divisas. Esto lleva a la conclusión de 

que es preciso der una oriontación náccuade u las invorsio= 

    
    se reclicon on cual a su vos - 

exige un diagnóstico rincipales problemas     

  

de la econon 

  

conjunto y uno de los princi= 

pales sectores económicos,



  

RIACIONES D     

Ilección y Cafán de Araujo; Ascenso y Gobierno de 

(1931 - 1944 ) 

  

fuerza úesde el siglo XIX, 

econonía del     + Lami 

licia, por su parte, tomó el dominio de la administración pú= 

blica desde 1931 hesta hoy día. 

e Pío Romero Bosque ocupW el poder desde 1927 

  

hasta 1931, puso fin a la Ley Marcial y a la censura a la - 

Prensa y buscó una elección libre para 1931. 

  

Aprovechando cl amviente de mayor libertad política muchos 

gremios se organizaron para defender en forma más efectiva - 

sus intereses particulares. Los obreros de la incipiente in- 

    dustrla fueron los primeros en orgenizarse 

tos y una Confederación Regional de Trabajadores. Los estu= 

iantes universitarios constituyeron la Asociación General -— 

  

  «de Estudiantes Salvadoreños (40%JS) jue hasta la fecha sigue 

funcionendo como un fuerte grupo de presión, 

bierno del Dr. Pío Romero Bosque fue = 

  

El último año de 

   erisis política a causa de las eleccion:     un año de os prosiden 

    ciales que convocó, Pero además eso un alto en que ya 
  externos del café.    la crisi, 
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Para esas elecciones aparecieron cinco aspirantes a presi 

dente. Uno ie ellos gozaba del apoyo del prop10 Romero Bosque, 

por lo que se consideraba el candidato oficia tres más — 

no tenían en realidad ninguna posibilidad de triunfo pues no 

contaban con el apoyo oficial, ni con errazgo popular alguno; 

uno más, el Ingeniero Arturo Araujo, millonerio terratenzen= 

te, s1 bien no tenia apoyo oficial, en cambio gozaba de gran 

  

opularidad por sus activivades filantródicas. Jste fundó el 

Partido Laborista y oportunamente logró gonar el apoyo de un 
3Y ¿Y con el ofrecimien     filósofo salvadoreño, Alberto Masferz 

to de aplicar su programa del "Minamun Vital", si llegaba a   

la presiloncia, "¿ste aspecto difundido por los propagandis- 

tas movilizó a la masa campesina provocando su entusiasmo ... 

  

con la cual el laborismo ganó ¿ran cantianá de adeptos", 22 

El Ingeniero Ariuro firaujo resultó electo presidente de — 

la República y tomó posesión de su curgo el prir.ero de marzo 
    ecto el Axim 

  

neral 

  

te resultó « de 1931. Como vicepresidon 

miliano Hernández .ertíncz, quien naoía sido originalmente — 

ioncia, pero antes de 

  

uno de los cinco apyirantes 

  

los escrutinios uidatura y decidió unirse - 

  

al Partido levoviste y jugar el papel do aspirante a la vice 

TY dato 
2/ 

3 

SaIVAnor s3 cos 
duridio de de          
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presidencia. El presidente Araujo nombró a Xoximilieno Her= 

nández Martínez     istro de Guerra, 

Independie.vbemente de las verdaderas intenciones de Araujo 

  hacia el "animan Vitel", su período de gobierno resultó des 

  

favorable a los campesinos. Primero dcbido a la aparic 

la crisis externa, la cuol provocó la depro 

  

iación ácl e: 

  

28 
on los mercados imternmacionales y sezando, debido a la imex 

  periencia política de los recién llegados y al aislemiento - 

y boycot del que fueron victimas por parte de los sectoros = 

tradicionales de poder. 

La situación econónsca empeoró conforme continuó el deseen 

so del precio ácl café. Como se 91 cuadro 19, = 

  

el precio del café bejó de 14,29 cenvuvos de dolar la libra 

en 12930, a 2263 en 1932. la eri 

  

a los obreros agrí 

colas. Los salarios y jornales fueron reduc 

  

os en las fincas 

úe café y disminuyó el múnero Je limpias scostuubradas duren 

te 

  

o gran desoony 

  

   
to se trans: E $ a la ciudad. 

la siguiente descripción den   tra co.     , además de los pra 

blemas económicos, cl Presider.“e áriuro Araujo tuvo que enfren 

tar la falta de apoyo 

    

102 Por pere 
$ ano acti, 

<< providencia la olig; 
2d de boycot al nievo 

  

riuía 
01          
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CUADRO 19 

Ll Salvador: Precios en el 

  

Su Ge Hueva Yor's 

  

  

    

  

(1930 - 4) 

Año Centavos de Dólares Relati 

1930 14.29 10 
1931 12.2 3 
1932 9.63 7 
1933 9.63 5 
1934 12.33 7 
1935 8.78 5 
1936 9.76 6 
1937 11.20 T 
1938 . 6: 
1939 9.22 5 
1940 7.62 5 
1941 14.57 8 
1942 15.50 8 
1943 15.50 8 
1944 15.60 S 

  

  

  Puente: léxico. El Café, Algunos Problemas ¿conómicos. léxico, 
D.F. Secretaría de 2eononmto Nacional. 1944; 3 

  

      

  

Tuvo ¿he ia 
gente que por prime    

33/ Alejandro D, kerroquín op. c1t. p.4S
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Como se ha visto en páginas anteriores, en aquella época   
la mayor parte 

  

puesto de la R 

liasta 1926 se había producido un auuento constante de los — 

  

1 cnté oxportudo en 1926 pro 

  

ingresos por este concepto. 

o corea de 47,700,000 colones, pero en 1931 solomente alcon 

  

en 1932 cuando roo. udd    zó 21,600,000 colones y $ 

  

unicamente 12,800,000 colones. 

Al descender los precios del café a niveles que casi no 

cubrían los costos de producción, la reacción de los fingue- 

ros fue la de no contratar trabajadores, prefiriendo perder= 

  

las cosechas antes que pagar planillas sin 

  

de vender el café a precios remunerables,. 

le porlación 

    ión 1    

    

  

un quir a cllo "los inygrezos de - 

  

los caos o ctentor Y y eu cstuan 
ción cconó 

ros desorde 

    

Ea abril de 1931 comenzaron 

  nes producidos por la crisis e 

  

ión Ce desocapados. En la hocionia fi16 la primera manifes 

  

tamento de la 11 se produjo la     

    

se movilizó la 

      
Elidaoro, L: S ución Solvadorcia. 
Héxico, D.P. €
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fuerza pública, fueron fusilados treinta cempesinos". 3 

Al ambiente agitado en el campo se agreguron nueves mani- 

  

festaciones callejeras en San Salvador a las cuales so suna= 

ron los universiterios, ¿1 gobierno tri 

  

+ó de disolver las ma 

nifestaciones por medio de las armas, lo cual produjo choques 

viole: 

  

s entre civiles y m 

  

saláo 

    

to, por lo que las fu 

nizarón ya no sólo para protester sino para tratar publica= 

mente de derribar al gobierno. Frente a estos hechos, el pre 

sidente respondió decretaendo el estado de sitio en toda la — 

República, San Salvador vivió entonces momentos de tensión 

política. "La oligarquía tradicional veía complacida el pro- 

ceso de los acontecimientos, que ella también contribuía a - 

estimular, pues ello permitía derribar al gobernante que su- 

báó al solz1o presidencial sin su aprovación y aún en contra 

37, de sus particulares intereses." 3/ 

la situación económica y los hechos políticos, produjor 

  

    un golpe de ¿stado que derrocó al Presidente Arturo Ar: 

el 2 de diciembre de 1931.3/ un Directorio Militar asamió — 

“el poder y el 4 del mz; 

  

o mes, el Ceneral Maximiliano Hi 

  

dez llertínez, Ministro de Guerra del Presidente Araujo, 

367 Eliodoro Ventocilla, op. cit. p.07 
Y Alejandro D. Marroquín. op. cit. p.49 
33/ Munro, Dana G. The United States and the Ci 

Boston. World Pázes Vumdation, 1934; p=215 
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mió el mando hasta 1944. Tan efímero resulto el gobierno de 

Araujo, que esto llevó con posterioridad a un estudioso de = 

  

la política de América Latina a hacer la observación 

te: 

Cuando Arturo Arau os quien favoreció la libe-= 
ración y ref ano la elección presidencial 
ese año, le z a refutó uce tar los resul= 
tados sicó el gosiérno de Araujo e hizo presio 
dente a ihaximiliano Hernández Martínez. 39 

    

Respecto del acceso a1 poder del General liaximiliano Her- 

nández Martínez, otro observador afirma que: 

  lartínez ocupS la presiden El general Hernándoz 
al entonces ea en 1932, uerrocando por la £ 

presidente ártaro Araujo, porque la 013 igarqu: 
fotalera juzgó que ese gobierno era incapaz de ré 
primir en aquel año, de in niensa crisis económica; 
el movimiento de las masas campesinas que literal 
mente .ioríaa de harnbre. nez sofocó el descon 
tento campesino en ocho alas, lanzando sobre ellos 
a las fierzas armadas, cuyos informes arrojaron 
un salio de 27,600 campesizos muertos y 32 aldeas 
y caseríos incendiados. 40 

  

  

     o 

   
  

    
  

  

El expresidente Araujo huyó nacia Guatemala con parte de- 

su gabinete y principales partidarios con el beneplácito de 

llos ciudadanos. Ante el caos del país, los golpistas daban 

la impresión de ser el resultado del triunfo de los anhelos 

democráticos y el pueblo salía por las calles manifestando = 

397 Teary Kan tor. PEER: 
in Latin Ame:     

itics aná Political Syste: 
a TcRally E Company as, 

anerales en “l Salvador. Del 
MÉXICO, D.F. sin editor, 2 de 

    

Tterns of 
Ci       

  

  

40/ Abel Cuenca. plecciones 4 
Submundo Latinoamericano, 
enero de 1972; De 

   



  

su alegría por la enfás de Araujo. Lanzaban vivas a los mili 

taros que hablan restablecido "el imverio de la libertad", 

£l Cenerol haximilieno Hernéndosz ortínez asumió la presi 

andato de la Asami abiva, la cual alegó 

  

dencia. por 

  

abandond de funciones por parte de Arturo Araujo, sin el per 

  

miso correspondiente. n realidad, el dente Aroujo se = 

  

vió forzado a abandonar el pafs para salvar su vida y en su 

ausencia se nombró presidente a su Ministro de Guerra.     

ortanto para el nuevo gobierno después del golpe, -   lo imp 

  

era restablecer el . “in embargo, la si 

tuación ec 

  

mónica no había variado y los trabajauores se ne 

loner a los cafetale- 

  

gaban a cortar café, con el fin de pros 

ros para que les pagaran mejores salorivs. bl 4 de enero de 

1932 se originaron sucesos sangrie tos en varias fincas de 

Atiquezaya al intervonir la Guaráia Nacional. Las tropas del 

Ejército Nacional se movilizaron desde Santa Ana y Ahuachapán 

para restablecer el órden y romper la huelga, El alboroto - 

público también existía cerca de la capitel, 

gaban 

  

la agitación se dovía a los salarios bajos que se pi 

en las fincas de café y al descontento por cl desconocimien= 

to oficial de los resultad: de las elecciones para alcaldes 

  

recién celebradas. in estas elecciones hablan participado — 

abiertamente --- por prinera y Última vez en la historia de



  

1 Salvador =—- cl tor    

       

San Salvador, dol 4 

    más gente en 

  

tiáo Commlsto",    
  Listo domos     “tido Jomunista no óólo podía parti 

de los 17     
> ¡emánioz imiinoz no 

  

1: haciendo de 

    

brevejecoris el 16 ue encro áe 1932) 

       cios y comda, 20540 problema, s1n Caburgo, 
  ro E de cuero se zublicd la     

abortar an complot comunista — 

     
«e grandes 

se toa 

del poder, pe loss infis no.      

   en los cunriolen, 1 

  

   zon iusilados - grea cunutidaé. 

     
riés se les — 

8 £1 estado do 

frenie - 

encargan 

  

sino. Se 

  

ran de la vigilen las crnundos Es     

41/ Colección de 1: 
do de ¿lejanár: 

  
Arznesire de 1932. Toma 

4    
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o se ha determinado todavía la m 

  

mitad de las víctimas 

del movimiento de 1332, pero el t.lezrama e:    itido pór el Go= 

neral Poxas Jallcrón desde el Puerto de Acajutla al Almirante 

  Británico £ 

  

ith, jofe de una flotilla de buques de guerra in 

gleses que se uproximaron a custo 

  

< pulvedorc.as y ofrecieron 

el desembarco de    > ayuúo con el fin de aplas= 

tar la rebelión, piede dar una idea de la contid; 

  

tos durante la pri.o    liuientos. 

yl telegrama dico así: 

23 de Saero Ge EN 

  

11 occidental de 
rd “alderóán, saluda 

ore a o úel General -— 

“el suyo propio, al Almirante math 
del Srace ro iochester, al Brahudos 

ES 

  

   

  

stroy 

  

er Skeeaa y el 
troyer Vanevuver y se comilace en comuni 

carles que la vaz en 3l Salvador está restableci 
da; que la ofensiva coumn.sta ha sido totalaento 
ubación y disperse y que se le lMogará a la com. 
pleta exterzanación. CUA 
BRO LYD OCLOCIZIRDOS 

  

   

  

     

ez se consolidó 

  

mo 

  

e pesar de haber = 

llegado a la presidenci. por golpe úe 

  

tado. El movimiento 

obrero de Armujo quedó e. 

  

iimnado ¿unto con el movimiento co- 

munista. Las nuevas 

  

sermitieron manejar 

erjsis económica en los trabajado= 

   

    

   

res, pues con la lleg: se logró una "solución 

  

42) Rodolfo Jvaérez   ota [no liartínez en q _Sal- 
Curicana. México,     

AS Y. Harrozalín. EN e



- 79 

se vuscó, después de la - 

  

Imente esta 

    

plccido que fectus económicos de la 

  

erisis del comercio + 30 logró una conjunción entre 

vo por medio de la Ley 

  

el sector Páslaco y el 

Cafetulera ue 1932, misma que estabiccía en sus artícalos el 

esfuerzo guvornementel y privado para defenasr la economúa 

    interna frente al probl externo. uste ley decíi 

  

artículo Ll. tablecs la defensa del 
café cowo nedida ue utilidad páolica y po: 
tanto, se declare bajo la protccción y Sal 
vaguarda del ústedo, el ejecativo, la pro= 
áueción, el beneficio y 18 venta del caié, 

      

    

artícalo lara los efectos expresados 
en ol artículo anterior se crea una o: 
sión que se denominará 'Comisión de Defensa 
del café balvadoreno" o U.0.Ca 

    
    

  

Artículo 3.- Se encomienda a la Asocia- 
ción Cafetalera las funciones de la Jos 
sión de Leíeasa del Café ¿alvadoreno. 

      

For medio de esta ley se deyó en vanos de la iniciativa - 

privada, por órden del sov1erno y en nomore del ustado, el - 

manejo del sector económico más Paerte úel país que nabía - 

os y volíticos de 1331 y 1932. 
    

cevnón     ganado los proolen 

ín opinión de un observuaor "wn la reunión de los proble- 
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mas de la depresión la dictadura conservadora desplegó poca 

  

imeginación. Horngndez trató de defender los precios del ca 

fé, comprimió principalmente 01 'sisting! y la reforma so= 

cia1r, 1/ 

ente se tramó el golpe de etado por considerar = 

  

Posibl 

al ingeniero Araujo incapaz de gobernar y se buscó al "hom= 

bre providencial" que salvara al país sin pensar en que los 

problemas internos no eran más que la consecuencia de la - 

estructura económica y social de un país que basaba su eco= 

nomía en el comercio exterior. la estructura social no se = 

  

cambió; sino al contrario, se conservó a la fuerza, repri- 

miendo todo brote de protesta contra el orden establecido. 

la concentración de poder en busca de la estabilidad eco 

  

unicamente a la C.D.C.S. sino tembién en   nómica no se reduj 

ción de la banca en uno sólo, “manejado supúes=   la centraliz: 

tamente por el Gobierno. El Banco Central se fundó con un ca 

pital social de 1,600,000 colones en 16 mil acciones de 100 

colones cada una, divididas en 12 mil,de la serie "A" y 4 - 
-mil de la seria "B", Las 12 mil acciones de la serie "A" fue 

ron transferidas a la Asociación Cafetalera, a título gratul 

to. De éstas 12 mil la Asociación Cafetalera le vendió al - 

Banco Hipotecario 1,500 acciones a cambio de 1.500,00 colo- 

nes en cédulas hipotecarias. 12 

44/ Mario Rodríguez. Central fmerica. New Jersey. Prentice 
Hall Inc. 1965; p.129 

45/ Leonilo Alas. op. cit. p.23
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En consecuencia la Asociación Cafetalera quedó con gran - 

influencia en el manejo de los dos bancos del gobierno (el - 

hipotecario es mixto: gubernamental y privado), dada su posi 

ción preponderante como accionista. la Asociación por medio 

del Banco Central podía contrilar las reservas monetarias, 

ones;    las divisas extranjeras, la política 1a y las demás — 

funciones propias de un vane» ecntral. Do ahí que sea difícil 

  separar la política guber 2bel de la cafetaler: 

  

8l gobierno del General Kartínez endió colmar las de- 

    

mandas campesinas con reparto de tierras que realizar 

  

orgenismo llemodo "lMejoramicnto Social" cuyo principal obje-   
tivo era "conseguzr hasta donue ses posivle el ideal de que 

cada habitante de la “epública, tenga su parcela en que pue 

  da dedicarse a trabajos agrícolas propios y el modesto hogar 
46, de su propiedad", Sin embargo, no era fácil celmar al — 

  

país, la mejor prueba de ello es que para mantenerse en el — 

ure neces1bd de la represión. 

  

poder el General Martínez sie 

la Cafén de ue 

  

  verfodo del govierno — 

  

- Durante los últimos silos del 

  

z Martínoz, el país sufrió —     del General iaximiliano Hernénd 

problemas do concrc1o exterior, sin 

  

sergo no fueron sufi- 

  de Hacie 187] Memoria 
do de Alezanáro 

  

  Torda correspondiente a 1932, p+139. Toma- 
D. Marroquín. OP. C1t. P+30
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cientes como para ercar descoatento capaz de sacar de su cer 

go al presidente que milituerizó las fuc 4 píe 

  

blica. isvo se uchió también a que el General Martínez tenía 

bien control el país, lo dictadura se     
el único os    las cárceles y 

  

do opositor. 

      Sin envcrgo, de 1332 4 19-0, cuuo 

cuadro 19, se prodajo ana 1uportante    café. Las cxpori..olones disminareron p 

  

pérdida del merce 

  

sorpresiva pues 

  

niveles y 1937 las cotizaciones comenscaden 3. 

  

el volumen úe    

      Alfonso Roch. 125 1mporiao: 

  

fonómeno, cuando 

Esto se explica por el aumento 
en sstauyo Unidos, resulta 

paña de rropago 

    

  

   

    
a la 0ficina Panomericana di e 

York. For otro lado algunos pato 0) 
acumileban caré en prevención de un poszolo 

  

conflicto armado. 

Inicxacas la: 
marina y el blo 
dificaltó los e 

impacto de Ja gasrra 
de la invasión Cde Holanáa y la caofáa de ir y 

cia. intonces se produjo la baja estrep tysa 

de los procios pues tomas las exportaciones: 
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  se dirigieron al único mercado accesible que 
era Estados Jnidos. 4 

  

Los precios de Café en Nueva York llegaron a ser inferio= 

hasta 1941, después — 

  

res en 1939 a los de 1932. ño 1 

de la TIT Conferencia Panamericana del Jafé y el inicio de — 

la 11 Guerra Lundial, que se comenzó e lograr la recuporación 

3 de café, 

  

de las ven: 

En El Selvador, de manera a veces difícil por falta de - 

  

trensporte, se logró auuontar la oxpoxt.ción de café, aprove 

Lolo. bin embargo, 

  

chando la coyuntura internacional 

cburados tuvieron que — 

  

las importaciones Gs proúuetos mana 

disminuir, debido a que se amportabun ae 103 países 1ndastria 

lizados, que habían cerrado sus mercados a causa de la guerras 

   En el cuadro 20 se observa que desae el inicio de la 

rra hasta la caída ús llartínez, 1944, cayó el nivel de 

taciones de manufacturas a pesar del aumento de ingreso de - 

divisas por concepto de exportación de café y, además, las - 

se fueron heciendo coda vez más ca= 

  

manufac barus 1mpor: 

ras durante el porfodo, debido al ácerecimiento de lo oferta 

so encontraban 

  

por parte de los países industrializados 

  en guerra y cuya producción se encaninaba principalmente ha- 

77 H1Tons5S Hochac. Diccionario del Ca: TOMES Éxic0y D.P, Ofi 
cina Penemericana del Cate, 1964; p.471 

   

 



  

  

  

  

  

   

    

  

  

Año Tonela iiiles de Colones 

1939 ma 
1940 4.969 
1942. E 
1942 10.039 
1943 
1944 

Fuente 

  

Vol,2 Op. Sat. P 

    

    o dinero y la 1uno»ibilidad de comprar creó 

malestar entre cierbus sectores de le población. Había in= 

  

¿gruencia enlre el 

  

     porvación y la possbiladad do co 

  

“guerras 

artínez hadía 

  

21 do su gon



bierno fue en un ¿ 

  

c1p1o la constitución de 1886, que se = 

mantuvo intecta e 

  

ste 1939, fecra en que la reformó el pro- 

   
pio Hernández martínez. iresidente desde 1931 por golpe 

  

Xstado, continuas por elección ce 1935 Al terminar — 

  

este periodo se an 

  

ió a 6 años el pertodo presidoncial y 20 

esvabiecid en el Arifo 

  

sl ue la Courstitución de 1939 ques 

Excepczo.    

  

     
     

    mente, y por a 
reses nacionales, el cinúuoen 4 de ejer- 
cer la erogicencia de Repáolica «cl pramero de 
enero á e euaron según - 

    

3!    
    

esta cons Dr pardos 
a la Asamblea nal Sons ue 
esta y única vez, tenga aplica: a 
des a que se Tefiere el “kbtícusost. 

   
El jurista salvedoreño José ¡iaría ¡Héndez opina cues "pese 

a la famosa íruse 'por esta y única vent en 1914 ro reformó 

de nuevo la Constitución para que Martínez continucra en el 

49/ 

  

  

poder hasta 1949 

sesán aquella constitución era necesaria la reforma y por 

ello decía: 

  

     

     

    

  

    

_Por convorar a los intoreses mílicos que se 
vitmo y orientación a les ha = 
s esantos del cai 7 et cm     

an ac1 a   
Madras Lo Daio io 
03 

er: na
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dadano que deberá ejercer, conforme esta 
constitución, la Presidencia de 
blica hasta el 31 de diciembre de 1943, 
será designado por los Dipatados de la - 
actual Asamblea Constituyente. 50, 

  

  

Con esta meázda, otra vez se le privaba al pueblo del de- 

recho de elegir por votación a su presidente. Además, para - 

cuando Martínez dictó la Constitución de 1944 éste había cum 

plido ya el período más largo que presiácnte alguno de il Sal” 

vador haya durado en el poder, Tenía más de 

  

presidencia y se había perfilado como un dictador. 

En consecuencia, a pesar del aumento de las exportaciones, 

pesaban dos circunstancias en conira de la estebiladad del = 

  

régimen de Hernández Martínez: una, la fuerte inflación, - 

  

principalmente respecto a los bienes manufacturados, y otra 

la anulación de la participación política por medio de las — 

dos constituciones que establecían la elección del Presiden- 

te de la República a través de Asambleas Constituyentes mane 

jadas por el propio Presidente. 

Maximiliano Hernández Martínez logró extender su período 

presidencial en dos ocasiones, pero no logró convencer al pa 

ís de la conveniencia de conservarlo como presidente por una 

507 ASERELSS NEOÍSRRI 9 sa Nacional Constitayente. R 
ón Política de 1 pública de 

Sd hiezedo UsTiards op. ci 
   a la Constitus 

or. 194%, Toma        
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tercera ocasión, lo cual hubiera extendido su permanencia en 

la presidencia a casi 20 años. 

Pos1blemente s1 la coyuntura de la guerra se hubiera apro   

vechado para fomentar el establecimiento de una industria ma 

riacisaes y por otra parte 

  

itución de i 

  

nufacturera de sus 

  

d polí    yor l1bort; ciudadanía —   se hubiera otorgado a 

  

  hubiera encontrado salida a su malestar, en uno de los mejo- 

  

Comercio «xterior de Salvadore 

  

res momentos del 

  

Por otra parte, el notable erccimento de 

  nes en nada modificó la csvructura del ingreso familiar, que 

sigu1ó siendo poco equitativo. 

    mestran las 

  

in el es 

ingreso existentes en aquel año. El 60 por ciento deltotal de 

  

la poolación no an grandes ingresos que los pormitie- 

be, mientras el 2.5 por ciento de la po- 

  

ran vivir có. 

  

11 90 por ciento de 

  

blación total gozaba de altos ing: 
  

la población recibía el 56.4 úel Producto Nacional Brato, — 

mientras el 10 por ciento de la población recibía 43.0 por — 

  

“ciento del Proáxcto Nacional 3rato. ds decir que la distribu 

ción era muy desequilibrada. Naturalmente el descontento en 

  las masas existe aun que haya gran entrada de divisas extron 

jeras en un momento de coyuntara internacional fovorable para 

el país,
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CUADRO 21 

Producto Naci l Bruto por Grupos Familiares de Ingreso 

(En Colones, 1946 ) 

  

     

  

Número % dol Porcen- 
de total taje 

Femidas la pob 

oo de 600 240000 60.0 
600'a 121 1201 000 39. 0 
1200 a 24000 20000 .9 
2400 e 3600 10000 25 
3600 y más 10000 2.5 
Total 400000 100.0 

  

  

  

Fuente? ValTich, Up. Cit. 

Había en el país un total de 400,000 familias, 

  

les 360,000, o tenían un ingreso de me     ea 01 90 por exento,   

nos de 1,200 colones (480 dólares) anuales. En consecuencia, 

90 por ciento de la poolución recibía un promedio 4” 700 co. 

lones mensuales, pero s1 cada familia tenía cinco miembros, 
   
     el ingreso por pe por mes, lo cual da 

vn promedio de menos de un cólon dlerio por persons. Por o- 

tra parte, 240.009 fa 1 60 por czento, Y: o      ¿Lias, 0 

  

    600 colones (240 dólares) » moros amualimente, lo cual da en 

realidad un ingreso ái, el anterior para     

  

la mayoría de la pobl 

situación del gobierno, los hechos   



- 89 

bélicos de la Segunda Guerra kundial no fevorecían la impor- 

tación de bienes manufactara 

  

os; y por lo tanto de naúa ser- 

vía ese aparente bienestar económico a los grupos acostumbra 

dos a consumir bienes de lujo. 

Al entrar 3l Salvador en la cconomía de guerra, 
como satélite de los istados Unidos, le es posi- 

su princi- 

  

bienes de consumo reprimido por las mismas cir 
cunstancias bélicas, recuperarse un tanto de los 
tremendos estragos de la crisis y establecer una 
beneficiosa tregua a su de iorada situación e- 
conómica. Por ello es notorio en 1945, el aumen 
to que de sus activos han realizado los bancos = 
comerciales al influjo de lus depósitos del pú- 
blico. las restricezones a los consumos de bienes 
importados h1zo que el aumento de los ingresos 
provocados por el aunento en las exportaciones, 
se depositera en las cajas de los bancos comer- 
ciales. 51/ 

    

Por esas razones de malestar colectivo se puede aceptar - 

las palabras de Abel Cuenca cuando dice: "En 3l Salvador se 

vió todo el pueblo unido... como resultado de una reacción — 

natural y espontánea del pueblo contra los crímenes y los de 

safueros de la dictadura". 22/ 

Esas rezones permitieron realizar la "Huelga de brazos ca 

Ídos", que fue una de las más completas resistencias pacífi- 

51/ GiTberto Cabezas Castillo. "Caracteristicas del Sistema 
Comercial Bancario de £l Salvador." La Universidad. Edi- 

an salvador. No.4 Julio-Agosto 

cit. p.110 

  

  

torial Unzversitaria. 
1970. p.5 

52/ Abel Cuenca, o; 

   



  

Se pararon todas las activida-= 

des en el país. "Los empleados de ¿onierno no se presentaron 

a tabayar, los trenes y cerros no corrieron, las escuelas y 

sron. ernéna   loc negocios se 

  

tínez se resiznó y se 

  

fué al exil 

  

Un escritor de equeljos a.         

      
nace iartinea LC... 

van perseguidos, encareol 
sas mejores dirgento 

a contra tantos or 
llados a 1a dienidnd sol 

      
  

El General ax: 

  

liano Hernánúez uertínez fue Gerrocado en 

mayo de 1944. a Él le sucedió, sa vicepresidente, el General 

  

ndrés Ignacio henéndez, quién úeclaró vicente la constitución 

de 18836. Se esporava que el muevo god1orno cel 

El Henrry nañtor. op. cit. p.111 

Ce: Vicente vaenz troamerics 
nes liberación. 19%4 Y 

  

rara eleccio- 

   
          Bdicia 
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nes; pero no se realizaron. Antes de poder ejercer al sufra= 

gio electoral, ¿l Salvador vivió un nuevo golpe de ustado el 

  

21 de octubre de 1944, encabezado por el Coronel Osmín Agui- 

rre y Salines, Jefe de la Policía. £l lo. de Narzo del año = 

siguiente, obtuvo, por la vía elcctoral el cargo de Presiden 

te el General Salvador Castañeda Castro. 

  Para le   elazar su situación jurídica y terminar con la a-      

nerquía que trajo la caída del General liertínez, el Presiden 

te Castañeda Castro promulyó una nueva constitución el 29 de 

noviembre de 194     , en donde fijó el pertodo preside: 

4 alios. 

Al final del período presadencial en 1948, el General Cas 

tañeda Castro pretendió contanaer dos ados más en la presi= 

dencia, pero los abusos desu gobierno no le permitieron gran 

jearse simpatlas para la continuación en el poder, 

  

£l presidente había ofrecido reali elecciones; pero en 

  la noche áel 13 de úzciembre de 1948 la Asamblea Legislativa 

aprobó un decreto declarutorio de Constitución, por medio úel 

    

cual se prorrogaba el período presidencial del General Casta 

ieda Castro por dos años más. Al día siguiente, sin emba: 

  

97 

comenzó otro «¿olpe de istudo,22/ que d18 el poder al llamado 
  Consejo de Gobierno Revolucionario del 48. 

357 Eleodoro Ventocilla, op. cit. p.91 
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£ste último lapso, iniciado por la Caída de liertínez fue 

dominado por €l malestar económico, el descontento político 

interno áe las diversas facciones políticas, ante la búsque 

da de la prolongación de la presidencia de Hernández llerti- 

nez a través del fraude, como era la elección presidencial 

directamente por medio de las Asambleas Constituyentes, sin 

buscarlas en el sufragio electoral. 

En estas manifestaciones de 1ncstabilidad política no sg 

lo ¿juega papel importante el comercio exterzor; sino también 

el nalestar interno, en todos los sectores socio-económico 

políticos del país, y la falta de un grapo fuerte, incluso 

dentro de la milicia, capaz de imponerse a los demás. 

12 y Caída de los Gobiernos Revolucionarzos 

El Consejo de Gobierno Revolucionerio tomó el pos 

  

medio úe un golpe de Wstedo el 14 de diciembre de 1943 y per 
   

maneció en él hasta septiembre úe 1250. Su obra cor   

principalmente en redactar una constitución, de corte 

  

sista, que dejara la puerta abierta p: 

  

ra que uno de sus 

  

bros, el coronel Oscar Osorio, llegara e 

  

"elección popular". 

Yara ello se eres el nuevo partido P' 

  

(Partióo Hevolu=Ñ= 
  ezonerio de Umafiención 

  

emcerítica), sucesor «el Pro= 

 



que ganó les elecciones presidenciales on competencia con va 

rios partidos también recién creados. 

ll Coronel Uscar Osorio tomó posesión de la presidencia - 

el 16 de septicuore de 19,0 y presentó uno lista de las nece 

siándes nacionales que buscaría resolver darante su gobierno. 

Úntre ellas destacaba el desarrollo económico, la electri: 

  

cación, los ferrocarriles, la 

  

les, la balenza comercz 

  

restablecimiento úe la unidad nacional 

  

Una de les primeras obras del gobierno dei Coronel Uscar 

Osorio se dirig16 hacia la e: 

  

ectrificación, 

  

ra lo cuel se 

  constrayó Ja Presa de la Cnor     vera del Guayabo, por medz 

un préstamo del BI" (Banco Tnternaci     onul de Reconstracción 

   

  

y Fomento) por 31,362,500.00 colones y 13,100,000.00 colones 

en bonos venaiaos al público, 2% cor la finelidad ue aispo- 

ner de mayor oneríí 

  

pera la industr sl aesarro.     

  

iul se alentó por medio de la i ve la Trans 

  

Ja produce Ín in 

  

61 por 

  

      También el fuuento vejor 

56/ Cowis jon cel "Ho Lempa. 
Histórica, 2 á Impresos    
SrarTi



les por medio de úos leyes dei 4 de diciembre de 1950, que — 

autorizaban un próstamo interno de dies millones de colones 

  pera la compra de su juipo pesado que sirvieran — 

    

paro la finalidad entes mencion: Asamblea Nuezonal au- 

  

torizó al govierno censral a cont réstito 1mter-     
no por 11,150,000.00 colones, 01 24 de septiembre de 1953, - 

  

para la rehabilitación del Valle de la isperanza, en la zona 
/ 

  

Orzentol del país. 

govierno del Coron:     Vtra de las mociones princ1pales de 

  

Oscar Osorio fue su campajc en conti del movami comunas   
uente Uscar Oso   ta. ¿n septiembre de 1952 se reunió e bres 

rio de sl Salvador con el Presidente Jacobo Arbvenz de 

  

mala "para uejar en claro a aroonz yué ¿l Selvador usaría     
troción comunista", 

  

do lo posibie para combatir Je imfal 

    

“l Coronel Uscar vsorio menzlfes estava dispuesto 2 apo 

  

yer el crecimiento ecor 

  

cionales de acuerdo con la propagande progresi, 

  

bierno, sin permitir brotos ae los ¿vupos de izquierda 

    

del control ¿0Lierno . 

    

7 
59/ John D.
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Osorio de 

  

ió qac el golpe había sido descubierto unos díes 

antes de la reunión con el presidente de Guetemala. Por ese 

razón al gobierno comenzó a legislar en contra del comunismo, 

El 27 de novien 

  

re de 1952, lo ¿samolea iiecional aprobó une - 

ley en que declar     
   

la prohibición de propegor las doctri- 

nas totolitar 

mocráticos. le violación de áicne ley se castisaría con     

  

de prisión de tres 

  

siete axos. vero segín le opinión de al= 
  

gunos observadur     2, con la vierno de Arbenz, 

movimiento comunista de £l Salvador ce vió disminaieo. ¿Y 

  

A pesar de los p'     su del ¿obierno suri 

la Kev 

  

ción del 48 y del partido revolucionario (PxUD), lu 

estructura de tenencic de la tierra se conservó igual tanto - 

  

durante el perfodo esidencial del Coronel Oscer Osorio tuo     
  ría Lemus, Bste fenómeno ab 

  

del de su sucesor, Coronel José 

comprueba con sólo observar los cuadros 22 y 23 que se ri 

  

       ren a los s de 1950 y 1960 recpectivanente. 

ADRO 22   
Explotaciones Agrícolas en 31 Salvador 

(1950 ) 

Dimensión NáúLBro de 
  

  

   
Saperticic Tos 

ácl to    

lienores de 
2 hectáreas 105.605 61 83.216 

de 2 a 99 67.773 

más de 100 2.026 
Tuenter Congo de 1350 
Cuenca. El Salvea 

  

  

   ministe 
or. Une 1 

60/ Túeme
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in cl cuadro 22 se ve que las propicdedes menores de 2 heg 

táreas ocupaoan el 61 por ciento del número de explotaciones 

y en el cuadro 23 lus menores de 1.9 hectárcas significan el 

68.49 por ciento del número de explota: 

  

iones; igualmente en = 

el cuadro 22 ocupan el 5 por ciento de la superficie y en el 

  

cuadro 23 el 7.62 por ciento, la concea ón de la propie- 

dud se conservó como se ve 11 comparar el e: 

  

     nero de explotaci. 

50 por ciento de la superficie y en el cuadro 23 el 1.06 por 

ciento de explotaciones ocupan el 56.89 por ciento de la su= 

perficie. 

  

selvedor 
( Hectéroas, 1360 ) 

  

  

Tamaño de la Núsero de x= Porcentejo 
ixplotación  plotaciones 

  

e 

  
  

  

    
31 Y.3)
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3s decir que durante los 10 años que permanecieron los dos 

   gobiernos del PX5D, el primero del Coronel Oscor Usorio y el 
  

segundo del Coronel José .aría lemus, la estructura de la te-   
nencia de la tierra se conservó casz intactas 

el país continad abso 

  

s1 bien es cierto que 

    opleseronz también es cierto =— 

que hubo comozos en 

  

c fuerzas, ya que mien= - 

  

tres tanto se vino € 

  

sector manufacturero por medio 

del cual el capitel ne 

  

desplasmba úe la agricultura 

e la indastria 

  

sustitución de 12nPortaciones . 

Si bien es ezcrio que en El 

    

dustriales tienden a confandirse en 

tores, como se 

  

> 
sec - 

  

ser, sin embirgo, er Osorio los cafeta 

leros formavan un 

  

poderoso que no permtirí,. la indus 

trisclización del 

  

pate y $l solusonte contaba con el apoyo ¿e     

cuadro grupos, econóaicanonte menos poderosos       

       

  

   

     

los indacteisico, los intolectual 

    

1 
Cancamente bán 

etc. “sio contr 
vz 1bución 281 

 



obreros. Je acuerdo con una declaración del Coronel Oscar = = 

Osorio, el movimiento del 48 y su gobierno de 1950 a 1956 per 
    £ seguían cambios drísticos en el país; pero le correlación de 

fuerzas internas no permitieron realizar esos cambios. 

las palabras de Oscar Osorio en una entrevista que le con- 

cedió en iéxico 21 escritor Avel Cuenca el añío de 1960, fue= 

ron éstas: 

Cogimos el pocer 
leros millonarios 
provecho. Pero el 1 poder militar mo lo degi- 
de todo. Los enfetaleros sanos 
banca, los seguros, la signo nacional", - 
prensa, la radio, 105 caras partido poz nio 

á todo el paí 
ac aldoos y 

terior, la burocracia de 
muchos cuadros del .¿érx 
nes no pudieron proticipar en nue 
Era aquelia una Le y 
nas contábanos con sector 
muy escl; 1 
tueliónó, 
OLPSTOS «| 

re los cafeta 

    

      

  

   
   

    
        

       
   

  

    

      

     
  

sotros 
95) ana 

     2 

une fuerga nevtra y 
ues, mue desproporción y 
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Sin embargo, el gobierno de Oscar Osorio vivió una época de 

bonanza económica, De acuerdo con un estudio de la Misión Con 

ta de Programeción para Centroamérica, fue al amparo de -- 

  

una situación favorable de la cuyuntura externa, que entre -- 

1953 y 1955 pudieron obtenerse mayores incrementos de produe- 

ción mdustria1./ la guerra de Corea favoreció el aumento - 

del precio del café y el país tuvo ouonas cogeonas .L4/ 

  

En 1956 llegó a la presidencia por "elección popular", el 

Coronel José Haría después de ganar las elecciones co- 

  

mo candidato úel PRUJ. Sote pretendió segair la política de - 

Oscar Osorio; pero las nuevas circunstancias no se lo permi-- 

tieron. 

ul elemento económico externo volvió a presentarse como dis 

locante de la estabilidad experimentada durante el período —— 

presidencial anterior, a través del principal producto de ex- 

portación. "La drástica caída del precio del café en los U1ti 

mos años de los cincuentas desbalanceó la cconomía del país y 

65/ para 1960 retornó casi una anarquía a 31 Salvador". 

Ll valor ue les exportne1ones cayó, como se observa en el 

  

berse mantenido el número de kilogra-- 

  

cusdro 7, a pesar de í 

  

63/ Rull sabuter. op. clt. p. 21 
64/ ¡orry Kantor. op. cit. p. 112 

65/ Ibid. p. 113
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mos exportados de 1257 a 1959; el valor en colones bajó árás- 

ticamente en esos años al pasar de 274 u1llones de colones en 

1957 a 178 millones en 1959. 

la mala situación del comercio exterior repercutió en el - 

  

crecimiento del Producto Interno Bruto en forma sensible, 

n el pesíodo de 1950 - 1957 el ¿TB creció, en 
términos reales, a una tasa anual promedio de -- 
5.1 por ciento. Jste crecimiento se debió en su 
may e al aumento en cl precio del café y 

imentada por las expor- 
     
taciones úe algodón. 

tos tres siguientes se caracterizaron -- 
por una baja acentuada en loa sregios de exporta 
ción del cefé, mientras que € 3 registró una 
tana de erodamiento de ten eslo el 2.4 por cren 
to bnual, menor que la del aunerto ue la pobla== 
ción. 66/ 

    

    

Otros factores ue Ínávlo no 

  

Lor 

  

Tiro ve   



bluron su oposición el titubcente paso del gobierno hacia la 
/ 

reforma, 21 

la situación económica y política se fue agravando cada 

  

vez más al sentirse 21 aesquician 

  

énto económico ocasionado - 

   por la calúa de los procios del café y comenzar el gobicrno a 

reprimir todas las manifestaciones contrerias a su administra 

ción y de simpatía 21 movimiento que había triunfado en Cuba, 

  

encabezado por Fidel Castro. 

las man2festaciones callejeras efectuadas en San Salvador 

por los universitarios y los obreros, la muerte de líderes — 

obreros y estudiantiles, les míltiples mediadas represivas del 

gobierno, el estedo de sitio y la: falta de apoyo al gobierno 

por parte de los grupos económicamente fuertes del país, for- 

maban el escenerio anórquico de donde surgió el golpe de ista 

do que puso fin al gobierno de quien fue el último presidente 

"revolucionario" emanado de la Revolución del 48 ydel Purtido   
Revolucionario de Unificación Democrática. 

El golpe de u¿stado efectuado en combra del gobierno del Co 

ronel José aria lemus se dió en un momento de crisis en el - 

comercio exterior, acompañado de inestabilidad interna de la 

  

misma forma que los demás golpes de istado acaecidos desde — e 

61/ Harry Kantor. op. cit. 113 

 



1932 hasta 1960. in todos ellos, tanto el sector economicamen 

te fuerte, como la milicia, perdieron la confianza en el or-- 

úen constitucional y prefirieron un golpe de ¿stado antes que 

el nacimiento de nuevas estracturas internas que los elimine- 

ra como grupos dominantes. Con el golpe de Estado se detuvo - 

el movimiento reformista que había estado en ascenso y que -= 

tendía a favorecer a las masas que pedían un cambio de estruc. 

tura más favorable a sus intereses, 

la Junta de Gobierno que se estebleció después del golpe - 
   de estado a José Mería Lemus estuvo compuesta por tres civi-- 

les, profesores de la Universidad conocidos por sus ideas so- 

ezalistas, y tres militares. "il gobierno provisional que se 

instauró prometió que daría amplias libertades políticas. Ta- 

les fueron sas intenciones, aunque dijo que no trataría de -- 

ninguna reforma de carácter social ni económica.” Y soto 4L 

timo se debió obviamente a que la Junta no tenía ni sentía te 

ner la fuerza suficiente para reformar las estructuras social 

y económica. Sin embargo, durante los pocos meses que duró la 

  

Junta de Gobierno ( del 26 de octubre de 1960 al 25 de enero 

de 1961 ) aumentó el sueldo a los profesores de educación pri 

seria, trató de organizar el movimiento de masas para estabi- 

lizarse en el gobierno y llegar a hacer realidad unas eleccio 

68/ Jorge hrias Gómez. "Acontecimientos Históricos Salvadore- 
ños, 1944, 1943 y 1960 - 1961. Semanmrio de Historia Con- 

E temporánea Centroamericana. 1964; Po
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nes libres; pero no pudo l: 

  

urlo porjmue el 25 de enero de - 

1961 vino un segundo ¿golpe de Estado que estableció un gobier 

  

no comandado por el Directorzo Cívico Militar compuesto por = 

tres civiles y dos militares. 

El Dir   ectorio Cívico ¿ilitar comenzó por expedir varias le 

yes paro reorganizar el país; entre elles la ley de Papel Se- 

llado y Timbres, entó los sueldos a los e       leados públicos, 

y convocó una Asambleas Constituyente para redactar una nueva 

Constitución Política, cuyas principales novedades fueron los    
artículos referentes a la elección y tiempo de permanencia - 

del presidente y la reforma al concepto de educación laica - 

or aemocrática, Y 

El grupo político detrás del Directorio Cívico-llilitar se 

organ.38 en un nuevo partido, conocido como partido oficial,= 

aue protendió unificar al pueblo a fin de conter con el apoyo 

necesario para poder realizar la continuación de las polfti-- 

cas de los militares, Este nuevo partido, PCN, venía a susti- 

  

tuir al PRUD. Del propio Directorio salió el Coronel Julio — 

Adelberto Rivera quien más tarde llegaría a la presidencia a 

“bravés de elecciones en les que sólo su partido fue a vota= = 

ción. 

69/ El psriodo 
lo 

ro 
2, y la cada 

EN Emettinción Po 

   era de seis años, según el artícu 
ica, de acuerdo con el artículo = 
ca de la República de El Salvador, 

5 
   
    

  

   

  

mente ej período pr 
Elena 63 y 1 
Constitución 
sit. 
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nto del Mercado Común Centroamericano   
y el Conflicto con Honduras 

Después del golpe de Estado y del establecimiento del Di-- 

rectorio Cívico Militar, se eligió, por medio de la Asamblea 

Legislativa, a un presidente interino, el Dr. Rodolfo Cordón, 

quien convocó a las elecciones de donde salió electo el Coro- 

nel Julio Adalberto Rivera, 

Durante el período presidencial del Coronel Julio ¿dalber- 

to Rivera, el iercado Comín Centroamericano, cuyos anteceden= 

tes se encuentran en la década de los cincuentas, experimentó 

un gran desarrollo. 

El origen Gel liercado Comín Centroamericano se remonta al   

Cuarto Período de Sesiones de la Comisión ¿conómica para Amé- 

rica Latine (CWPAL), efectuada en iiéxico, durante el cual se 

aprobó la resolución sobre el “Desarrollo Económico en Centro 

américa" en la que se acordó recomendar a los gobiernos Lati- 

noamer1canos . tengan en cuenta las posibilidades de expan 

  

sión de la demanda mediante el intercambio recíproco, a fin - 

de lograr una mejor integración de sus cconomlas y un más ele 

vado desarrollo de su productividad y de su ingreso real," -- 

Además se invitó a los gobiernos centroamericanos a formar un 

Comité de Cooperación Wconómica, integrado por los ministros



del vemo áe econoníe de los resp LY posterior 

  

mente, en 1952, se reunió en Fegucigalpa, por primera vez, el 

del Its:     Comité áe Cooperación Uconómic. 'o Centroamericano, - 

Dara info 

  

ser sobre los problemes de' la integración y recipro 

1ácá económica, las nomenclaturas arancelarias y el transpor 

te en la resión. Tros afios después, en la reunión extraordina 

ada el año de 19     ria celet 

  

en San Salvador, se presentaron 

los estudios sobre iransporte, recursos forestales, energía — 

eléctrica, nomencloturas, manual de codificación y comercio, 

  

e para establecer una “ona de libre intercambio en el área y se 

crearon instituciones regionales. 

En 1956, dura:ite la Tercera Reunión del Comité, celebrada 

en Managua, se acentuó la necesidad de crear el área de li- 

bre comercio y se redactó el proyecto que la regiría. El Pro-= 

  

yecto del Pratado liultilateral de libre Comercio se aprobó en    

Guatemala en 1957 y se firmó en Tegucigalpa en 1958. Vinalmen 

te se firmó el Tratado General de Integración Económica en Ha 

   nagua, el 13 de diciembre de 1960, por parte de Guatemala, El 

Salvador, Honduras y Nicaragua; al cual se adhirió Costa Rica 

en 1962.1/ im los años siguientes comenzó a desarrollarse rá 

TY Tastones UnEdaa- Tonscdo Económico Social. Desarrollo E- 
2 Anérioa. Cuarto Verfodo de Sesiones 18 

= E es co, D.F. Comisión Económica para América la 
Eine. 16 de junio de 1951; pp. 1-2 

11/ José Roberto NKejfu Trabanino. Aspectos Puncionalistes de 
12 Inte raczón Centroamericana. México, D.F. Universida: 
Nacional Autónomo ds > México. Facaltad de Ciéncias Polfti 
cas y Sociales. 1971; pp. 23-32 
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pidamente el liercado Comín, que trajo como consecuencia un ace 

  lorado or 

  

celaien: ico en il Salvador. 

Ientras tento, el gobierno de Rivera puso énfasis en una 

  

política de construcciones materiales gracias a la ayuda eco- 

nónica de los listados Uniaos que tuvo un gran incremento en — 

el área deoico al temor que la Revolución cubana produjo. En 

tre las obras más importantes del pris 

  

gobierno "pecenista", 

se destacó el aumento de la construcción de edificios y mue= 

bles escolares por medio de la ayuda de la recién creada Alian 

za Para el Progreso .124 Así también, se amplió y modernizó el 

aeropuerto internacional por medio de un préstamo del Export= 

Import Bank y el Development Loan Puná por un total de 4.25 - 

millones de dólares, LY 

tancamienzo económico 

  

los primeros años del Gobierno del Coronel Rivera fueron - 

de un erecimiento económico acelerado; pero al finalizar su - 

período la tasa de erccimiento comenzó a disminuir..Y 

TZJ Ta ALPRO envid ayuda a El Salvador por un total de 63.5 — 
millones de dglares de 1962 e 1366, mientras el Gobierno 
Central dedicaba el 20 por ciento de:su Presupuosto a Edu 
cación. Simon G. Hanson. Five Years of the Alliance for — 
Progr on . De Inter-American Affalra Press. 

  

   

   
  

qa day" Coyner. op. cit. po 6 
T3/ Sabeonzié del Clap. 1 de pfuerso y las Necesidades de Pi- 

nenciamiento uxterno pare el Desarrollo de El Salvador 
Veshington, ngton, D.0, O 
D. 
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El Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento bastante al- 

to durante los primeros años del lNercado Común, como ya se 

analizó en el capítulo II; la tasa anual de crecimiento fue 

en promedio de 5.2, pero como se puede ver en el Cuadro 24, 

en 1965 la tasa de crecimiento fie de 6.7 y comenzó a bajar 

desde ese año 

  

sta llegar a 3.6 en 1969, 

CUADRO 24 

Tasas de Crecimiento y Estructura del 
Producto Interno Bruto por Sectores 
(A Precios Corrientes, 1965 — 1969 ) 

  

  

Beósoras Jases de Creciente Estrao tara 

Agropecuario 1.7 -1.0 26.5 
Industrial 15.0 12.6 19.6 
Minería 16.7 4.83 0.2 
Construcción 3 20,4 2.6    
electriciónd, 
agua y servi- 
cios sanitarios 
Transporte, 22 
macenaje y co; 

   
  

  

  

nicaciones 5 71.2 5.0 15,3 4.5 4.5 
Comercio 2 3.3 _4.0 -0.7 24.2 23.9 
Financiero 9 10.6 10,6 10.3 1.7 2.0 
Propiedad de 
vivienda o 5.4 4.8 4.4 3.9 3.9 
TEN 

púvl 5.5 «1 7.9 4.2 4.4 TAL 7.6 
Servicios pen- 
sonales 8.1 9.6 6.0 12.2 7. 77 
Total PIB 6.7 5.0 3.8 3.6 1002 $ 100:0 
Fuente: Banco COntral de Reserva. VeVista Mensial. Setabra 
1969. Tomado de Subeomite del GTAP, EL E 
dades»... OP+o cit. p. 18   
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la vonanza económica tuvo un imy: 

  

favorable en el empleo. 

  

Como puede ouser”      e en el Cuadro 25, hubo un notable aumento 

us rames de lo econó= 

  

de le mano de obra ocupada en las divo 

mía dentro del área metropolitana 

  

ciudad de San Salva= 

166 de €1,783 en = 

  

desde ese año a 1969. = 

  

ra pasó de 14.653 en - 

1962 a 18.233 en 1957 y bajó a 18.414 en 1968, 1, 

  

luente, la 

  

   industria úe la Construcción pasó de “..329 en 1963, a 22.560 

en 1966 y cayó a 14.955 en 1963, 

El Comercio, por su parte,pasó de 10.924 en 1962, a 15,262 

en 1967 y descendió a 14.999 en 1968, ¿]l Transporte, Almacena 

  

y Comunicaciones casi se duplicó de 5.569 en 1962 a 10.479 

en 1967, pero se estaneó en 10,128 en 1968, ín otras palabras, 

se observa un aumento ocupacional apreciable en los primeros 

cinco años del hercado Comín y un descenso en los Últimos dos 

años. 

los números Índices de ocupación demuestran que durante = 

los primeros cinco años ( 1963 - 1967 ) hubo aumentos impor— 

  

tantes al pasar de 101,2 en 1963 a 133.8 en 1969 en el total   
de la ocupación; pe”, debe observarse que en 1967 el índice — 

era de 142.3 y vara 1368 el índice bajó a 134.2. Es decir la 

ocupación no 1 

  

mbavo su ritmo de crecimiento, sino al contra=
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CUADRO 25 

INDICES DE POBLACION OCUPADA DEL AREA METROPOLITANA 

DE SAN SALVADOR 

Por Actividad Económica —Base 1962 = 100 
  

1965 

  

            

   

          

    

      

   

  

      

              

Actividad Económica 1963 | 1964 1966 | 1967 | 1968 |1960 (P) 

Todas las Actividades 101.2 | 110.1 | 127.8%| 138,08] 142.88] 134.2 | 133.8 

Industrias Manufactureras .. 106.3 | 114.6 | 125.0 | 127.7 | 128.9 | 125.7 | 126.3 
Productos Alimenticios 100.6 | 106.6 | 118.9 | 115.5 | 119,2 | 115.4 | 1223 

Bebidas . 99,2 | 104.7 | 105.9 | 110.5 | 114.3 | 108.8 | 102.6 

Fabricación de Textiles . 112.8 | 132.5 | 146.0 | 141.9 | 134.2 | 181.8 | 187.5 

Prendas de Vestir y Calzado . 104.3 | 97.5 | 107.0 | 109.6 | 110.3 | 100.3 99.5 

Muebles y Accesorios ... 118.7 | 156.8 | 157.9 | 205.8 | 210.9 | 199.8 | 176.4 

Imprenta, Editoriales y Productos Conexos ..| 114.7 | 129.2 | 136.8 | 144.2 | 153.4 | 155.8 | 149.0 
Productos Minerales no Metálicos 100.2 | 107.9 | 117.1 | 139.1 | 127.1 | 1155 | 108.0 
Productos Metálicos . 94.0 | 99.2 | 1392 | 137,7 | 131.3 | 183.4 | 128.9 
Transporte y Reparación .. 119.6 | 112.9 | 106.4 | 111.4 | 120.0 | 119.6 | 109.3 

Otras Industrias Manufactureras 100.3 | 101.8 | 109.6 | 111.1 | 120.2 | 135.2 | 1488 

Construcción 90.7 | 121.4 | 180.7 | 206.0 | 193.3 | 136.5 | 137.9 
Sector Privado 97.8 | 128.4 | 216.9 | 277.2 | 264.6 | 179.6 | 1745 
Sector Público 80.6 | 111.4 | 130.7 | 1049 | 921 | 7564| 86.0 

102.5 | 109.3 | 118.4 | 133.2 | 139.7 | 137.8 | 137.7 
111.9 | 128.2 | 140.8 | 151.1 | 156.2 | 151.5 | 150.7 

98.6 | 101.5 | 109.0 | 126.8 | 134.4 | 131.3 | 131.9 
Bancos, Compañías de Seguros y Bienes 
Inmuebles ... se =..«| 962 | 96.1 | 1042 | 119.4 | 1241 | 127.8 | 130.1 

Transporte, Almacenaje y Comunicaciones ....| 99.9 | 104.1 | 131.4 | 141.4 | 188.2 | 181.9 | 178.6 
Sector Privado 97.6 | 102.7 | 135.9 | 186.8 | 193.6 | 187.4 | 183.4 
Sector Público 110.6 | 110.6 | 110.6 | 162.7 | 162.7 | 156.1 | 166.1 

Servicios .. 101.7 | 100.5 | 102.3 | 107.8 | 111.6 | 125.1 | 1206 
Prestados al Público y Empresas 102.8 | 100.9 | 102.1 | 110.3 | 118.5 | 180.1 | 1292 
De Esparcimiento ...ooo..ooo 92.8 | 100.5 | 118:7 | 105.0 | 115.7 | 107.7 | 104.9 
Personal y Restauramtes cooccooococoooooo 100.1 | 98.4 | 97.4 | 97.7 | 1016 | 968| 878 

¡obierno 105.3 | 107.98] 110.48] 113.19| 119.79] 126.5 | 126.5 

  

  

(PJ: Cifras preliminares 
(%). Citras revisadas 
OTA- Cálculos realizados por CONAPLAM con base en lan cifras proporcionadas por Ministerio de "Trabajo y Previsión Social, seua 

dlaeno muestral de 1961
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CUADRO 25 

( Continuación; ) 

Fuerza Ladora 

POBLACION OCUPADA DEL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR 

Según Diseño Muestral de 1961—Por Rama Actividad Económica—Años 1962 a 1832 

  

  

        

  

   

      

   

  

   
   

                        

   

  

  
  

              
  

Actividad Económica 1062 | 1068 | 1964 | 1065 | 1966 | 1967 | 10908 [106900 

Todas las Actividades (2) 162.500 | 68.032 | 78.981 | 85.233 | 88.252 | 82.921 | 82.6: 

Industrias Manufactureras 15.572 | 16.787 | 18.309 | 18.715| 18.893 | 18.414| 18.597 
Productos Alimenticios . 2.698| 2.860| 3.189| 3.099| 3.197| 3.096| 3.282 
Bebidas . 978| 1.032| 1.044| 1.090| 1.127| 1.073| 1.012 
Fabricación Textiles . . 4.103| 4.820| 5.318| 5.163| 4.882| 4.797| 5.002 
Prendas de Vestir y Calzado 2.065| 2.158| 2.014| 2.209| 2.263| 2.278| 2.071| 2.055 
Muebles y Accesorios .... as9| 538] 704] TO9| 924| 9ar| 897] 792 
Imprente, Editoriales y Productos 
'om 1.362| 1534| 1624| 1:712| 1821] 1.844| 1.769 

Productos Minerales no Metálicos . 884| 886| 954| 1.035| 1.280| 1:124| 1021] 955 
Productos Metálicos ... 583| 615/ 863| 854] 814] 827| 799 
Transporte y Reparación .... 807| 762| TIS| 762| 810] 807| 788 
Otras Industrias Manufactureras . 1.469| 1.492| 1.605| 1.628| 1.893| 1.981| 2.108 

Construcción 9.929 | 13.296 | 19.792 | 22.560 | 21.174 | 14.955 | 15.101 
Sector Privado . 6.281| 8.250 | 13.872| 17.809 | 17.002 | 11.542 | 11.210 
Sector Público 3.648| 5.046| 5.920| 4.751| 4.172| 3.413| 3.892 

Comercio . 11.201 | 11.942 | 12.938 | 14.551 | 15.262| 14.999 | 15.046 
Al Mayor . 4.030| 4.618| 6.052| 5.441| 5.626| 5.455| 5.426 
Al Menor .. 5.246| 5.401| 5.800| 6:120| 7.151| 6.986| 7.016 
Bancos Compañías de Seguros y 
Bienes Inmuebles . 1.925| 1.923| 2.086| 2.390| 2.485| 2.558| 2.604 

Transporte, Almacenaje y 
Comunicaciones 5.561| 5,795| 7.819| 7.873|10.479 | 10.128| 9.944 

Sector Privado - 4.475| 4:709| 6.233| 6.276| 8.881| 8.595| 8.411 
Sector Público 1.086| 1.086| 1.086| 1.598| 1.598| 1.533| 1.533 

Servicios... 14.005 | 13.831 | 14.090 | 14.844 | 15.363 | 16.943 | 16.609 
Prestados al Público y Empresas - 10.878 | 10.675 | 10.800 | 11.664 | 12.002 | 13.761 | 13.664 
De Esparcimiento 188 | 858| 1014| So7| 088| 920| 896 
Personales y Restaurantes 2.839| 2.298 | 2.276| 2.283| 2.878| 2.262| 2.050 

Gobierno (8) ..... 6.2321 6.381) 6.533| 6.690| 7.0811 7.482| 7.482 

(2): Cifras pretiminares 
(B). Cifras revisadas para los años do 2064 a 1981, 

Tomado de COVAPLAN. Indicadores Económicos y So FUENTE" Mintuterio de Trabajo y Previsión Social. 
iales.1972. ope Site p. 32 

   



rio disminuyó. un la industria de la construcción fué más - — 

acentuada la    ocupación, pues bajó de 193.3 en 1967 a 136.5 

en 1968. 

Al analizar el Cuadro 24 por cada sector, se ve que el - 

Agropecuario sólo tuvo une tasa de crecimiento notable en - = 

1967, que fue de 4.5. Durante los años siguientes su tasa fue 

decreciendo poco a poco. in cambio el sector industrial cayó 

apresuradamente del 15,0 en 1965, e 4.0 en 1969. El sector de 

la construcción llegó a crecer a una tasa del 20.4 por ciento 

en 1966; pero cayó a -3.6 por ciento en 1967 y -13.0 por cien 

to en 1968. 

  

comercio bajó del 7.2 por ciento en 1965, al — 

4.0 por ciento en 1968, y llegó a ser negativo (-0.7) en 1969. 

ln consecuencia, el estancamiento del Producto Interno Bru 

to en 1968, se debió principalmente al menor crecimiento del 

sector agropecuario y a la continuación de la tendencia descen 

dente en la expensión del sector inaustrial, acompañado de    

una disminución en el sector de la construcción, aun mayor que 

la observada en 1967. ¿sto afectó otro de los sectores más   
importantes de la economía: el comer 

  

io, que registró un cre- 

cimiento lento. 

A su vez, el lento crecimiento del sector agropecuario en 

1968 se debió principalmente a la reducción de la producción
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de café en el año cafetalero 1968 - 1969 (cerca de 25 por cien 

to). Parte de tel disminución repercutió también en 1969. Ade 

más, los precios úel caté en el mercado internacional conti- 

nuarón su tendencia descendente en 1968, agravando así la ca= 
15/ ída en la producción áel café, 

  

De aquí se puede concluir que la economía fue decreciendo 

  

os 4 años precedentes al conflicto armado entre Honduras 

  

ls convenzorie recordar que para la economía de El Salvador 

los sectores 1nd: 

  

strial y comercial habían llegado a ser muy 

importantes para estos años, ya que habían tomado auge recien 

temente al nacer el Nercado Comán Centroamericano, que a su = 

vez sirvió de estímulo para el crecimiento económico acelera= 

  

do re, rado por £l Salvador durante los primeros años de la 

  

décuda de los sesentos. «stos nuevos sectores vinieron a des= 

plazar el sector cafetalero como elemento Unico del sector ex 

  

portador salvadoreño. De aquí yue cualquier estancamiento re- 

gistrado en estos sectores tendría necesariamente que repercu 

tir con gron intensided en la economía ¿joneral del país, 

ín el Cuadro 26 se ve que en el Producto Territorial Bruto 

mantuvo casi esta= 

  

del sector agropecaarzo la agricultura 

DE FESTA TTITTAR 
37 C1G, Pa 

  

las necesidades... OP.  
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CUADRO 26 

Producto Territoriel Bruto del 
( in Millones de Colones, 1961 - 1969 ) 

Sector Agropecuario 

  
  

  

  

  

Actividad 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1269 

Total 265.6 537.0 522.8 569.7 579.5 573.9 599.9 602.7 617.8 

Agricultura329.2 401.9 387.8 438.8 447.2 422.9 445.1 442,9 456.8 
Café 166.5 180.0 165,8 214.0 229.9 222.7 234.3 219.5 220.8 
Algoáón 44.6 72.9 78.2 78.8 63.1 41.9 42.9 42.4 50.4 

Maíz 25.1 39.8 35.0 34.6 33.8 32.7 33.7 42.4 48.3 

Frijol 9.5 9.9 8.4 5.2 6.5 6.4 8.2 9.2 11.1 
Arroz 5.4 8.9 7.2 9.5 9.6 15.1 22.1 21.1 13.5 
Maicillo 13.4 16.0 16.7 15.6 18.7 14.3 16.1 20.3 23.9 

0 7.3 7.7 9.3 11.2 14.8 18.4 19.0 20.9 18.9 
1.1 1,1 1.0 1,5 2.9 2.8 2.1 2.0 2,0 

Tabaco 1.4 1.9 2.3 2.6 2.6 2.9 3.1 1.6 2.0 
Semilla de 
Algouón 8.7 13.9 13.9 15.2 13.6 10.7 11.7 9.8 11.2 
Henequén 1.8 1.5 1.8 2.3 2.0 1.9 1.3 1.5 2.0 
Bélaamo 0.4 0,3 0.4 0,5 1.7 1,2 1,0 1,0 1,1 
Copra 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.9 0.9 
Frutas y 
Verduras 46.0 46,0 46.0 46,0 46,0 46,0 46.0 46.0 
Otrosi/ 1.1 1.1 0.9 0.9 1.1 5.2 4.3 4.8 
Ganadería 72.2 70.6 69.4 67.2 72.4 78,0 89.0 91.0 
Silvicultura 15.8 16.6 16.6 16.3 17.1 17.8 18.9 19.0 
Pesca. 13.6 14,0 12.4 10.3 7.3 12,2 12.5 11.4 
Apicultura 0.9 1.0 1.2 1.6 0.6 0,7 0.8 0.8 
Avicultura 33.9 32.9 35.4 35.5 34.9 42.2 38.6 38.7 

1/ Comprende: ajonjoli, somiila de accituno y 
Fuente: Banco Central de reserva. Tomado de Ul 1972.0p. 
cit. p.52 

   



CUADRO 26 

(Contanaación) 

Producto Territorial Bruto del Sector Agropecuario 
( Porcentajes, 1961 - 1969 ) 

  

Actividad 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
  

  

Total 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 

Agricultura 70,7 74.9 74.2 77.0 T7.2 7347 74.2 3.5 74,0 

Café 35.8 33.5 31.7 37.6 39.7 38.8 39.1 36.4 35.8 

Algodón 9.6 13.6 15.0 13.8 10.9 703 702 700 842 

Haíz 5.4  Teb 6.7 6.1 5.8 5.7 5.6 7.0 7.8 

Frijol 1.2 1.8 1.6 0.9 1,1 1,1 1,4 1.5 1,8 
Arroz 1.1 1,7 1,4 1.7 1.7 2.6 30.4 305 2.2 
Mazcillo 2.9 3.0 3.2 2.7 3.2 2.5 2.7 3.4 3.9 
Caña de 
Azúcar 1.6 1.4 1.8 2.0 2.6 3.2 3.2 3.5 3.1 

Panela 0.2 0.2 0,2 0,3 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 
Tabaco 0.3 0.3 1.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.3 0.3 
Semilla de 
Algodón 1.9 2.6 2.6 2.7 2.3 1.9 2.0 1.6 1.8 
Henequén 0.4 0.3 0,3 0,4 0,4 0.3 0,2 0.3 0.3 
Bálsamo 0.1 0,1 0,1 0,1 0,3 0.2 0.2 0,2 0.2 
Copra 0.1 0.2 0,2 0.1 0.2 0,2 0. 0.2 0.1 
Frutas y 
Verduras 9.9 8.6 8,8 8.1 7.9 8.0 7.7 7.6 7.4 

Otrosl/ 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.9 0.5 0,7 0.8 
Ganadería 15.5 13.1 13.3 11.8 12.5 13.6 14.4 14,8 14.7 
Silvicultura 3.4 3.1 3.1 2.9 2.9 3.1 3.0 301 30.1 
Pesca 2.9 2.6 204 1.8 1.3 2.1 1.8 2.1 1.8 
Apicultura 0.2 0.2 0.2 0,3 0.1 001 0.1 0.1 0.1 
Avicultura 7.3 6.1 6.8 6.2 6.0 To4 605 6.4 623 

tomprende: ajonjoM, semilla de aceitano y SMil- 
uente: Banco Sentral úe Peserva, Tomado de CONAPLAN. 1972. OP.   

Cit. po 52



- 15- 

ble desde 1961 a 1969, igualmente el café que pasó de 35.8 a 

35.4 por ciento del total de 1961 a 1969; aunaue durante los 

primeros años de crecimiento económico su representación ba= 

jó de 35.8 en 1961 a 33.5 en 1962 y e 31.7 en 1963 debido al 

crecimiento del producto de le semilla de algodón, el arroz, 

el frijol y el maíz, Sin emba: 

  

recuperó un mayor porcenta= 

je de 1964 (37.6) a 1967 (39.1), debido a las disminuciones 

de los otros productos agrícolas. 

Contando en cifras absolutas el valor de la producción de 

  

e nunca llegó a bajar, puesto que ascendió de 166.5 millo 

nes de colones en 1961 a 214.0 millones de colones en 1964 y 

siguió ascendiendo hasta 234,3 millones de colones en 1967; 

sufrió un estancamiento en 1968 y 1969, en 219.5 millones y 

220,8 millones respectivamente. 

El renglón del algoáón registró un crecimiento muy apre= 

clable de 1961 a 1964 al pasor de 44.6 millones a 78.8 millo 

nes de colones; pero a partir de esa fecha comenzó a dismi- 

nuir hasta llegar a 42.4 millones de colones en 1963, 

La industria de sustitución de importaciones tuvo un cre- 

cimiento relativamente import 

  

te durante los primeros cinco 

años de la década de los cincuentas, pasó del 12 por ciento 

en la década de los cua: 

  

as al 13,7 por ciento en 1955, y 

volvió a tomar fuerza durante la década de los sesentas cuan
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do llegó a representar en 1968 el 19,6 por ciento del produc 

se aprecia cn el cuaedro 27. 

  

to total, con 

El total del producto creció de 1,349.7 millones de colo- 

nes en 1959, a 2,299.1 millones en 1968; mientras el produc- 

  

to industrial pasó de 185,5 millones de colones en 1959, a = 

449.7 millones de colones en 1968, de donde se nota un mayor 

erecimiento del producto industrial que el del producto to=- 

tal de la economía del país, 

la tasa de crecimiento de la industria llegó a ser progre 

sivamente alta, De 1960 a 1965 su tasa de crecimiento fue — 

hasta del 15.1 por ciento anual; pero comenzó a decaer de — 

1965 a 1968, al bajar al 6.5 por ciento amual, 

Zn el perfodo 1965 - 1968 no sólo disminuyó la tasa de — 

crecimiento del producto industrial, sino tembién la del cre 

cimiento del producto total, que bajó de 10.2 en 1964, a 3.8 

por ciento en 1968. in consecuencia, si la tasa general de - 

crecimiento de la economía disminuyó, esto significa que == 

otros sectores económicos también se vieron afectados junto 

“al sector industrial. 

La producción industrial fue disminuyendo conjuntamente a 

  la disminución de las ventas industriales tonto internas co= 

mo externas. iin el cuadro 28 se ve que la producción indus—  
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   trial bajó el pasar 2sa de crecimiento amuel de 13.1 en 

1965, a 7.1 1963 y lns ventas internas de 11.8 en 1965, a 

  

3.5 en 1960, Iguelmente las exportaciones industriales baja= 

ron de 30.2 en 1956 « 19.8 en 1968. 

Pero es importante observar que a pesar de le disminución 

de las ventas internas en 1965, les exportaciones mentuvie-= 

ron una tasa de ercemmiento ¿el 30.2 por ciento en 1966, o - 

nución en el mercado interno, la 

  

industria todevía contó con un fuerte estímulo en el mercado 

externo; pero en los años siguientes las exportaciones indus 

triales fueron disminuyendo. 

También se ve en el cundro 23 que la composición de la de 

  

varió de 1962 a 1968, im 1962 la demanda interna signi 

por ciento del total ue las ventas industria- 

    

les y las exportaciones significaban el 10.1 por ciento; pe- 

  

ro en 1968 la áemunda interna habío disminuido y representa- 

  ba el 75.4 por cientu del total de las ventas y las exporta= 

cxones representaban por ciento. las ventas internas 

  

cas1 se du que las cxgortaciones casi se 

  

vlicaron, 

ron úe 461,4 millo-- 

  

Jumntuplicaron. Las ventas internas pas: 

illones en 1963 y las expor. 

  

nos de colones en 19 

  

1.6 millones de colones en 1962, a 233.1 

  

beciones pusoron ue 

e 

  

millones en 1968, _sto significa jade expansión de la in=- 
  estío a la: 

  

áustria tuvo como prinelzal exportaciones. De



  

ahí jue la Gieminución de le tasa de crecimiento de las expor 

taciones heye afectado tan noteblenente a la industria y que 

cual uier alteración en el lercado Comín Centroamericano, —— 

principal estímulo del desarrollo industrial interno, fuera 

en potencia peligroso. 

   La evolución del Producto Bruto del sector manufacturero 

presentada en el cuadro 29, demuestra que la economía del -- 

  

país se cstancó durante los Últimos años del período conside 
    rado, El crecimiento total del Proáuecto Bruto del sector ma- 

  

nufacturero, llegó a crecer a uno tasa del 12.6 por ciento - 

anual en el periodo 1965 - 1966; pero a partir de esa fecha 

comenzó 2 disminuir hasta el 4,0 por ciento en 1968 - 1969. 

Al anelizar los tres renglones del cuadro 29 se ve que el 

de Bienes de Consumo todavía hasta 1965 — 1966 tuvo una tasa 

de crecimiento del 8,4 por ciento anual; pero desde esa fe-- 

cha en adelente su tasa de crecimiento fue menor, El renglón 

Bienes Intermedios llegó a crecer a una tasa úel 21,4 por -- 

ciento anual de 

  

65 - 1966, pero sufrió una gran disminu- — 

ción en los años subsiguientes, que se hizo más notable en — 

meteria de subetancias y productos químicos, derivados de pe 

tróleo y carbón y minerales no metálicos. in el renglón de - 
    ro, la G1sminución de — 

  

tal y de consumo dure 

la tasa de erecam.ento también se hizo notar de 1966 en ade- 

lante.
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jsto refuerza la conclusión anterior de que el crecimiento 

económico se impulsó notablemente al inicierse el lercado Co 

mún Centroamericano; pero en menos de 10 años éste comenzó a 

disminuir, posiblemente poryue comenzó a satisfecerse la ae= 

manda real úe Centroamerica que seguía siendo casi la misma 

  

que entes de crearse el lercado Común Centroamericano. ls ás 

e1r, que el proceso de desarrollo del liercado Común Centroa= 

  

mericano obtuvo un impulso gubernamental y privado dirigido 

hacia el crecimiento económico y no hacia el desarrollo eco= 

nómico y social; de donde la creación del lercado Comín Cen 

troamericano no logró favorecer a las mayorías, sino a los = 

grupos industriales que esperaban ( y lograron ) obtener bue 

nas ganancias de la expansión del mercado nacional hacia el 

mercado regional, 

la disminución de la tasa de crecimiento de la productión 

industrial es, en gran medida, el reflejo de la disminución 

de la demanda ¿lobal. ¿n el Cuadro 30 se observa que la de- 

manda global aumentó en números absolutos; pero su tasa de - 

crecimiento cayó de 7.0 por ciento anual en 1966 a 2.5 por — 

ciento anual en 1968, mientras la oferta variaoa de igual ma 

nera, solamente que disminuyó más la tasa de crecimiento de 

importaciones de bienes y servicios que la tasa de oferta del 

Producto Interno 3ruto, ya que las importaciones disminuye= 

ron su tasa de crecimiento de 10.8 por ezento anual en 1966 

a 2.0 por ciento anual en 1968 y el Producto Interno Bruto 

solamente bajó del 5.9 por ciento anual al 3.8 por ciento ar
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os. lin el renglón de exportaciones de 

  

nual, en los mismos 

bienes y servicios se ve una disminución de 9.1 por ciento a 

4.8 por ciento de 1967 a 1969, que fue mayor en las exporta= 

ciones de bienes a Centroamérica que habían venido creciendo 

con tasas hasta del 35.0 por ciento anudly sufrieron una ca 

Ída al pasar de esa cifra en 1967, 81 8,2 por ciento en 1968, 

Is importante observar que la tasa de las exportaciones de = 

bienes al resto del mundo había venido siendo negotiva; «sin 

embargo, al final del perfodo daba señales de una récupera= 

ción paulatina 

  

la denande que había crecido eh base alos mercados Centro 

americanos se estaba resquebrajando en 1967; las industrias 

  

que se habían establecido en-base al Nercado Centroamericano 

y no al salvadoreño, estaban sufriendo las consecuencias de 

ese embotellamiento económico. Posiblemente la planificación 

económica sólo previó la creación de las empresas para el - 

mercado Centroamericano, pero no previó, o fomentó, la expan 

sión del mercado real Centroamericano. 

  

s Acontecimientos Pol: 

  

  In los añios en que comenzó a disminuir'la bohanza de la ego 

nomía sucedieron acontecimientos políticos de importancia, ten 

to en materia interna como externa. 

En 1967 se produjo un pequeño enfrentamiento exmado entre
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Honduras y Yl Salvador que fue un poco el preludio de la gue 

rra que se llevaría a cabo dos años más tarde. Este conflic- 

to se produjo supuestamente porque unos guardias nacionales 

salvadoreños se introdujeron a territorio hondureño con el - 

proposito de apresar a un delincuente del orden comín de na- 

cionalidad hondureña. Pembién existe la versión de que unos 

guardias salvadoreños tomaron preso, en territorio salvadore 

ño, a ese delincuente que nost1lizaba desde hacía años a los 

vecinos del lugar fronterizo. 

Ante tal situación, embos países movilizaron sus tropas a 

la frontera. Un destacamento de 40 soldados salvadoreños, co 

mandados por dos tenientes, pasó la frontera por la noche en 

camiones cargados con armas, llegaron hasta el parque de Oco 

tepeque, Honduras, y ahí los tomó presos el ejército hondure 

so. 14 sin embargo, ¡los hechos no escalaron, por lo pronto, 

a mayores consecuencias. Aunque en El Salvador hubo cambio - 

constitucional áe gobierno el lo. de julio de 1967, la situa 

ción respecto de Honduras continuó igual. 

Pocos días después se agravaron los problemas internos con 

er surgimiento de la oposición de los maestros de primaria a 

la reforma educativa introducida por el gobierno y el 30 de 

septiembre ese gremio puso un ultimatum al Ministerio de Edu 

16/ En esos días se publicó en un periódico hondureño que 
existía un desacuerdo entre los militeres de El E 
frente al conflicto. " El Día ". Tegucigalpa. 3 
nio de 1967.
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cación, al mismo tiempo, por otra parte se afirmaba que la = 

Universidad de £l Salvador se enfrentaba al peligro de agree 

sión. 1/ las manifestaciones callejeras de los sindicatos = 

que apoyaban a los maestros y las de los universitarios que 

presionaban para apoyar a los maestros y a la vez librarse = 

de la presión del gobierno, iban en aumento. En febrero del 

año siguiente se desató la huelga de maestros que fue apoya= 

da por la universidad y varios sindicatos. Esta huelga puso 

a El Salvador en una situación política explosiva, al mismo 

tiempo que se empeoraba la situación económica del país. Se 

detuvo la huelga, sin ninguna solución favorable a los maes- 

tros, por medio de la represión, pero se presagiaba la caída 

del Coronel"Fidel Sánchez Hernández por no tratar de resol 

ver los problemas en sus términos político-sociales. 

El rumor de un golpe de Estado a Fidel Sánchez Hernández 

creció en intensidad cuando el 5 de marzo de 1968, después - 

de una campaña electoral reñida, vino la elección de diputa= 

dos y alcaldes que fue ganada en cas1 todo el país por el - 

Partido Demócrata Cristiano. iisto implicaba que las futuras 

elecciones presidenciales podían ser ganadas por el Partido 

Demócrata Cristiano y demostraban que una mayoria de los ciu 

dadenos no estaba de acuerdo con la política del gobierno y 

el Partido de Conciliación Nacional. 

71/ " El Cronista ". Tegucigalpa. 13 de octubre de 19670
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£l cuadro político se oscurecía más al darse por primera 

vez en El Salvador el robo a sucursales bancarias por guerri 

lleros. Uno de esos robos fue e] perpetrado en la Sucursal - 

del Banco Salvadoreño ubicada a escasos cien metros de la ciu 

dad unzversitaria, 

Si bien la huelga de maestros pudo ser contenida por la - 

fuerza, la agitación interna continuó. Los agitadores tuvie- 

ron la oportunidad de manifestarse en contra de la política 

del gobierno al reunirse en San Salvador los presidentes de 

Centroamérica con el de Estados Unidos, Iyndon B. Johnson, = 

Estas manifestaciones fueron reprimidas por los cuerpos de — 

seguridad salvadoreña, 

Por otra parte, en aquel primer año de gobierno de Fidel 

Sánchez Hernández se intentó aplicar el impuesto del 30 por 

ciento al consumo de artículos de lujo, aprobado por el pro- 

tocolo de San José, Costa Rica, pero no llego a ponerse en - 

vigencia en 8l Salvador. 19/ 91 también, el gobierno de Sán 

chez Hernández había prometido hacer reformas que permitie- 

ran desarrollar la pequeña y mediana empresa, pero no pudo — 

hacerlo. Las razones de esa imposibilidad podrían basarse en 

la crisis económica que sufría el país, aunque el escritor - 

hondureño Marco Virgilio Carías considera que: 

  

".o. La oligarquía /”... salvadoreña . 

718/ Subcomité del CIAP. El Esfuerzo y las Necesidades... OP. 
cit. p. 11
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y el llamado grupo " gorila " del ejército 
se opone a toda reforma y desde el inicio 
de su régimen se le amenaza frecuentemente 
con golpes militares, hasta que 
80,2 desechar el proyecto de reforma prepa 

por su ministro de Economía, Glover = 
Lares SO... 7 

  

    

A esta gen 

  

, de problemas internos, venían a sumarse los — 

problemas externos de tipo político y económico y aún de ca= 

racter social, ¿l conflicto con Hondures de 1967 había creado 

una situación tensa para los salvadoreños radicados en ese = 

país, los cuales se contaban por cientos de miles. las conse 

cuencias inmediatas fueron expulsiones masivas de salvadore- 

fios de Honduras y la negativa de Honduras a renovar el trata 

do migratorio entre ambos paises que habría de vencer en ene 

ro de 1969. Es decir, si como se afirmaba oficialmente en El 

Salvador, la base de los problemas del país era la presión - 

demográfica ( y no la inequitativa distribución de los recur 

sos productivos y su producto ), la situación socioeconómica 

del país tendería a empeorarse --- y tal vez a hacerse insos 

tenible --- al cerrarse las puertas hondureñas a la emigra= 

  

ción de salvadoreños, ¿sto significaba que para resistir la 

presión que Honduras trataba de ejercer, era necesario hacer 

Varios cambios a la estructura económica a cobto plazo, El — 

problema económico, político y social se agudizaba al negar- 

se Honduras a seguir siendo válvula úe escape de la presión 

demográfica. Por otra parte en el fondo del conflicto latía 

79/ liareo Virgilio Carfas, La Guerra Imutil, San José, Costa 
Rica. ¿ditorial Universitaria Centroamericana. 1971;p.73 

  
   



  

también el ae la uopenuencia económica que se esta= 

ba crecnao de honduras respecto de El Salvador, dentro del - 

iercado Comín Centroamericano. 

  

ln páginas anteriores se estudió el desarrollo notable re 

  

istrado por las exportaciones salvadoreñas en el último de- 

    

cenio, en térsinos senerales, y se comprobó que el sector in 

dustrial croció tanto en su producción como en sus exporta= 

ciones. ientes se verá que el comercio de El Sal= 

    

vedor con Centroamérica aumentó conforme se fue desarrollan= 

do el Mercado Común Centroamericano. ¿sto lleva a concluir — 

que s1 las exportaciones tradicionales se mantuvieron y los 

ional- 

  

países centroamericanos producen los bienes que tradi 

mente exporta “l Salvador, entonces 3l Salvador, al aumentar 

sus exportaciones a Centroamérica, lo hizo a través de los 
   productos manufacturados; y fue hacia Honduras donde se diri 

gieron con mayor amplitud las exportaciones salvadoreñas, ¿Y 

Por otra parte, si se analizo de donde provenía la materia 

Prima pare las manufacturas de 1l salvodor, se puede obser- 

var que la mayor parte era importada; pues de la materia pri 

a total consumida en 1968, el 3.1 por ciento era nacional 

y el 60.9 por ciento era extranjera, 2/esto sin contar que - 

había muchas emprescs caya moteris prima consumida era 100 = 

  

     
89 Vease a cuadro 31 

/ " Bole co ", Ho.80, Ministerio de Economía 
uerra Inutil. 

   

  

mado de Daniel Jlutzxy. La 
OP. C1t. Polóho
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por ciento extranjera. Por ejemplo en el Cuadro 32 se obser- 

va que las empresas que consumían madera y metal importaban 

el 100 por ciento o casi el 100 por ciento de su materia pri 

ma consumida; las de fabricación y reparación de muebles de 

metal ( 86,0 por ciento ); fundición de hierro y acero ( 95.6 

por ciento ); fabricación de productos metal ( 98.6 por cien 

to ); fabricación y reperación de muebles de maúera ( 67.7 - 

por ciento ); fabricación de cajas y embases de cartón (100.0 

por ciento ); fabricación de toallas sanitarias ( 100.0 por 

ciento ); y fabricación de fosforos y cerallos ( 96,8 por - 

ciento ), 

Es decir, que muchas de las importaciones salvadoreñas de 

origen Centroamericano eran materias primas que las regresa= 

ba ya manufacturadas.2/ O sea que en términos generales los 

centroamericanos estaban ayudando a que El Salvador se indus 

trializara, mientras ellos continuaban retardando su indus= 

trialización. En esta situación se encontraba particularmen- 

te Honduras, cuyo proceso de industrialización era menor que 

el de El Salvador y que era el principal mercado en Centroa= 

mérica de las manufacturas salvadoreñas. 

Este fenómeno centroamericano, de distribución inequitati 

va de los beneficios, no es una excepción en el contexto de 

las unzones comerciales y aduaneras que se han dado en diver 

82/ Vease el cuadro 31
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CUADRO 32 

Valor y Composición de la Materia Prime Consumida 
por Algunas Industrias de Ul Selvador 

(in miles de colones y porcentajes, 1968) 

  

Rama Industrial Nacio ¿xtron 9o5p1 Porcentaje 
  jera Extranjera 

Cervecerías y llalterías 370 1.037 1.407 74.0 
Camiserías 419 2.614 3.034 86.1 
líuebles de lietal 252 1.527 1.778 86.0 
Muebles de ladera 620 1.286 1.906 67.7 
Fabricación de Colchones 374 1.022 1.396 73.0 
Cajas y envases de cartón 6.474 6.474 100.0 
Toallas sanitarias 700 “700 100.0 
Curtidurias n.r 1.487 2.452 60.6 
Fertilizantes 2059 5.129 74189 T1.3 
Pinturas,barnices y lacas 4 2.704 2.708 99.9 
Insecticidas desinfectantes 11.006 11.006 100.0 
Jabón y similares 959 4.551 5.510 82.6 
Fósforos y cerillos 24 723 " T4T 96.8 
Productos farmacéuticos 253 1.847 2.100 88.0 
Refinería de petróleo 24.469 24.469 100.0 
Fundición de hierro y ace: 5.668 5.928 95.6 
Fabricación de productos metal 229 1.925 1.953 98.6 
Aparatos eléctricos 5.932 5.932 100.0 
Lémparas eléctricas 113 1.750 1.863 93.9 
Fabricación de plásticos” 60 3.697 3.757 98.4 
  

Fuente:Ministerio de Economía. Boletín istadístico.San Salva 
dor. No. 80. octubre - diciembre de Tomado de Daniel = 
Sluteky. La Guerra Inutal.op. cit. p. 185 

ses regiones del mundo y en diferentes épocas. Sidney Dell a 

firma que en el mercado común de Africa Oriental, que data - 

de los años veintes, formado por Kenia, Tanganica y Uganda y 

aún en el actual Mercado Común Europeo, se ha producido un = 

desarrollo económico desequilibrado entre los miembros .2Y/ 
93/5733 DeTr. Elsanes = Comercio y A Niercados Comunes «léxico, D.P. 

ndo” de 1965; pp. 200 - 201 
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De aqui que la explicación del enfrentamiento armado que 

finalmente estalió entre Honduras y “l Salvador en julio de   

  

1969, no se agota por los desiguales beneficios que el lier- 

cado Común Centroamericano trajo a cada uno de esos países, 

Además del estancamiento ecnómico sufrido por El Salvador en 

  

aquellos awos, ya analizado en »áginas anteriores, existen tam 

  

bién otras razones, tanto internas como externas, que ayudas 

ríen e explicar el conflicto armado, Al menos otras causas de 

  

igual poso han sido señaladas por distintos observadores. Por 

ejemplo: 1) in ¿l salvador se naces1taba hacer una reforma a- 

graria, para alivior las presiones socioeconómicas en este — 

país altamente poblado y " defender " a los compatriotas re- 

patriados. 2) A la industria salvadoreña la afectó fuertemen 

te el estancamiento, ya que ésta se fortificó al crearse el 

liercado Común Centroamericano. 3) los militares salvadoreños 

      trataron de cambiar su 1megen ente el pueblo: de represores 

internos a defensores del pueblo ante el enemigo externo. 4) 

yl conflicto servía para distraer la opinión pública áe los 

ar la uniágd nacional ante el ene- 

  

problemas internos y 1 

migo externo, sin tom 

  

en cuenta las contradicciones inter 

nas. 5) ¿l desarrollo económico desigual entre países de sis 

ía evitar eterna- 

  

milares contradicciones internas no perm. 

mente el enfrentamiento entre ambos países, Ya que Honduras 

continuó exportando materias primas e importando productos - 

manufacturados més caros y, posiblemente, de menor calidad - 

  

protegidos por la zona de libre comercio; mientras ¿l Salva=
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dor estaba logrando una balanza comercial favorable a costa- 

de Honduras. 

éstas cinco razones sirven para ver que la política inter 

na de úl Salvador no es sólo producto del Comercio ¿xterior; 

sin embargo, no cabe duda que este renglón de la economía ha 

tenido una correlación estrecha, durante el perfodo estudias 

do, digna de tomarse en cuenta para hacer reformas internas 

que permitan romper con esa dependencia de la vida nacional 

hacia el comercio exterior.



  

El comercio exterior ha sido siempre muy importante para 

El Salvador. Este le ha generado aproximadamente un 20 por = 

  ciento de su Producto Nacional Bruto darente los últimos cua= 

renta años, en este período se distinguen varios momentos de 

crisis de acuerdo a las variociones que La sufrido el sector 

externo. Se distinguen en concreto cuguro cafáns i 

  

uportantes 

en el comercio exterior; éstas se registran en 1932, 1939, - 

1960 y 1968, que marcan a su vez cuatro variaciones en la vida 

política del país, Adeémís, a pesar de que en 1944 las exporta 

ciones, lejos de reducirse aumentaron, la dificultad para im- 

portar bienes manufacturados influyó para la caída del General 

Meximiliano fernández Martínez. De aqui que el comercio exte= 

rior se hays roflezado tembién, por el lado de las importacio 

nes, en la vida política del país. 

El período estudiado se puede dividir en dos épocas distin 

guibles por el tipo de bienes exportados: 1) La monoexporta= 

ción basada en el café y 2) La exportación diversificada, com 

puesta por el sector tradicionel ( cofé, algodón, amúcar, ete.) 

y productos manufacturados. Estas dos épocas permiten conocer 

los sectores económicos afectados por les variaciones del co= 

morcio exterior en cada una de ellas. Durante la primera, que 

va de 1930 a 1960, las variaciones redundan básicamente en la 

mano de obra cempeszna; en cambio, durante la segunda, que va
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de 1960 a 1970, se afecta a la urbana. Por otro lado, estas 

   
dos épocas nercan el cambio áe la dirección del comercio ex= 

  

terior, al posar dol mercado tradicional a la apertura de los 

nuevos en el ¿rea controamericana, 

Por sa parte, el Sector Público se ve afectado en un 60 por 

cicato por el comercio exterior en su capacidad de programar 

gastos, tanto corrientes como de capitel, por lo que la influ 

encia del comorcio exterior se hace mayor on la vida del pafo, 

  

A posar de haberse diversificado la producción interna y - 

las exportaciones a partir de 1960, la estructura socio-econg 

mica del país se ha conservado practicamente intacta, ya que 

los mayores ingresos continuaron ecaparénolos una minoría in 

ferior al uno por ciento del total de la población, Si bien 

la clase media aumentó su representación dentro del total de 

la población, no la hizo tento como pera que la close baja — 

dejara de representar una desmedida mayoría que nunca he sido 

menor del 85 por ciento. 

La conservación de la ostructura social y económica del = 

país demuestra que los movimientos políticos vue motivaron — 

los cambios de gobierno =-- inclusive el que concluyó con un 

  

enfrentamiento armado entre El Salvador y Honduras --- no fue 

os hscia un cambio de estructuras in= 

  

ron movimientos orienta 

ue en todo caso sirvieron para fortalecer las ya 

  

ternas, sino 

existentes por medio de les armas e hicieron nugatorio cuales
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quiera intento en favor de las reformas sociales y económicas. 

Otra característica del perfodo de 1930 a 1970 ha sido la 

estadía de los militares en la presidencia, con excepción de 

aquellos momentos en que se formaron gobiernos interinos para 

convocar a elecciones. uf tembién, todos los golpes de Esta= 

do fueron encabezados por compañeros de armas del presidente- 

derrocar al presi 

  

en turno, ente y gobernar 

  

desde una posición de faerza para tratar de salir del males- 

ad política en que se 

  

ter económico nacional y la inestabil 

encontraba el gobernante expulsado, 

Finalmente, la inestabilidad política interna basada en el 

descontento de los grupos de poder originado por las crisis — 

del comercio exterior ha sido factor importante --- aún cuan= 

do no el único --- para los acontecimientos políticos de El -— 

Salvador. Todo esto lleva a concluir que las variaciones polf 

ticas se correlacionen estrechamente con las económicas, la = 

cual a su vez presenta un alto grado de dependencia respecto 

del exterior; sin embargo no es una sóla causa la que regula 

los acontecimientos políticos.
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