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INTRCDUCCICN 

Flantear un a~all~ls coyunt~ral lmpllca descrlcir y tratar 

de explicer un momento teter~lnEdo y concreto Ge una sltua 

cl0n que =orca parte de una reall~ed global, hlstorlca y 

e~truct~ral. El a~or~er un fen5@eno coyuntural implica de~ 

tacar y 6e~e~trafer aquelloe elementos, factores 0 condi

Clones del conte~to ~oclal de una formecl0n social determl 

nada. 

~qOB ele~e~tos re~~onden a un marco de referencia en el 

cual hay ~ue cOfi~lderar los ~mbltos local, naclonal e in-

ternacloLal, su~ etapas anteceGentes y sub~ecuentes, 

1 ;" como os mo~entos econowlcos-pollt1coS ~as relevro~tes que 

se dieroD al lnterior cel hecLo coyuntural que se estudla. 

Una formacion rocial del tlpo cepltalista, perlferica y d~ 
, , 

pend1ente come nuestro pals, pre~enta caracterl~tlcas es-

tructurales deter~lnadas ~ue la ceflnen como una socledad 

inscrlta en el Joaelo agroexportaaor por el hecho de que 

eu activiued econo@ica fundaoental glra elrededor de la -

prodUCC10n ce un rer de CUltlVO~ para la exportacion nacia 

De01QO a e~a con~icion de forwar parte-en un caracter de-

1 
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pendlente- del ~letema capltallpta interneclonal, la estru~ 

tura soclal aalvadore~a ha cesembocado en una sltuacion ea-

tructural depequillbrada en su fknclonaIDlento interno, por 

cuanto no eX1Pte una lntegracl0n funcl0nal entre e1 sector 

priaarlo y el pec~ndarlO prlncipalmente, BF.£ como en les c~ 

racterfstlcas que presenta la expansl0n del sector tercia-

rlo tanto en la generacion del producto como en la absor

clon de ehlpleo. Por la dependencia economlca -y tecnologlca

y Ie forma co~o se lntegro a1 Mercado Internaclonal, nues

tro pars en au aspecto medular tlene diflcultades para In-

duvtriallZRrse, 10 cual genera fundamentalmente un elevado 

porcentaJe de desewpleo y la caracter{~tlca de 18 ley prl~ 

cipal del capltall?~O; la acu~u12cl0n, asume un car&cter -

extrovertldo c~yo re~go eeenclai as de ~ue esa ecumulacion 

se base en la explotacl0n de materlas prlmes pera al ~arca 

do Qunaial. 

Esa e~tructuraclon de~e~ul11breda entre la agrlcultura, Ie 

lnaustrla y los servlclos, deflne la naturaleza slngular y 

espec{fica de nuestro para en 10 0ue hece a BU formaclon -

econo~lco-pocial, al acornoder la estructura productlva del 

paIs a la Gependencia externa; a Ia organizacion pol{tlca 

del Estado, erigiendose como hegemonico a favor de los se~ 

tores dOWlncntes; a BU tredlc~on cultural y a BU e@tilo de 

vida, adaptRndose valores~ actitudes, co~portani0ntos y 

pract1caa tecnologlcas pro~lBF de la~ sociededes dOIDlnan

tea; resultando tambien ~ue a 10 largo de au evolucion hlS -
torica se h~n d&do en vlrtud de su v10culaclon con ese Mer 
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cado Mun~ial, Clertaa a~tuacioneB coyunturales que redefi

nen en ciertos momentos ~istorlco~, el e~pectro econo~lco

polftlCO (e nue~tra e~tructura Roclal. 

En ese sentlao, Ie cuestion agreri& como feno~eno estruct~ 

ra1, Genot£ un ccnJunto Ge elementos en e1 plano econooico

pOl{tlCO, ~i~11ares al unlverso de p8{~es subde~arrol1ados 

depenUlentes, pero ~ue a ~u VCZ contlene espectos pro~ioe 

Este trabaJo ~ostula como pr02os1to prl~cipel e1 realizer 

une de~crlpc~on Qe 12 ~ltueclon coyuntural ~ue SUBcito e1 

~ricer }rcyecto de Transfor~eclon Agrarla (fTA-l), apr co-

ffiO lutenter U~ ana11Bls a nlvel ezpl1catlvo ne BUS momen-

tos relevBntes, las fase~ cntec~~ente~ y ~us coneecuencias 

lnmedlata~ po~teriores. 

E1 prl0er ce~lt~lo contlene el enfo~ue teorlCo aue orlenta 
, , 

re el ce~arro11o Qe1 trabpJot ~Sl co~o e1 conJunto de cate 

gories analitlc8P 0 conceptos b;~lCO~ ~ue nos servlran pa-

ra cescriClr y expllcar e1 fen6~sno socla1 oQJeto del estu 

dio. 

En e1 ~egun&o capitulo ~e eabozen lop clclos productivop -

Que hlstorlce@6nte hen prece~ido Ie actual formaclon socla1 

sa1vc,dore~8, e1 C2cao y belsano ne1 perloQo colonlal; el 

arll, con la lncor;oracl0n el ~erc2do Internaclonal; el ca 

f~, COC los entec6dentes de la £cu~u1ac16n origlnaria y 

Ie for~acion ce la ol~~ar~u{e c~ietelera h£pta llegar a Ie 
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agregac10n del elgo~on y ca~o.. de ezucar, per!odo en e1 cual 

se con@011da e1 patron agroex?ortador. Todo ello en rela

c10n a le~ ioroas de pro?1eQed Y relaclones de producclon -

en el marco Cel Ge8prrollo ~GI capltelismo en 131 egro, cooo 

encuecre hl~tor~co metocolog1co globel precc~ente, par? po-

der expll.cer el proceso de ce ... tloB por los :;ue actualI:lente 

atr1".VleSe e1 

, , 
E1 tercer CEPlt~lo cont1ene los aspectop nes sobresal1entes 

Clue carecterizc.ron el rrH.ler }royecto de Tranf'for,:;ecion 

Agrerl.Cl COdO el o".::Jeto centrel e.e nuef'tro efltudio. As!, el 

fTA-l se lnflcrl0e dentro del contexto de lea Oedldaf' refor -
mistaa ~lctadas p~r el ceplta1 ~onopol!cO norteauerlcano, 

y como tal ~recef'6 Cll 19ua1 ~ue 10.. ~ue f'e postulaba en 10.. 

"Allanza pere el frogre~o" en 10~ inlcl0fl de Is d'cada 

del 60. 

. , 
Se pl~nte~ aceDBs, los lntereSef' de cl?sGS en Juego, los 

c:.ue al f1Del deteruane.ron PU abolicion, acontecl~1ientos

ta1ef' cue se anallzo..n a trevcs de cuatro Qonentos de Ie co 

yuntura. 

P~r otr~ erte, se Cef'tpcp e1 trpf'fondo de 10.. ley del ISTA 

couo mealdo.. pol{tl.ca del goblerno de turno. 

Flnal~ente, en eete capItulo f'e ~ncluye un o..ca~ite en e1 -

cual se ~blco.. 10.. tipologfo.. y Dodal1Qcd a la que correspon-

de e1 fTA-1 dentro de lOB e~que~e~ de Reforma Agraria. 
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El cuarto capitulo corresponde a la descrlpcl0n del hecho 

socla1 cue resulto ser Ie consecuencia pOl{tlco-economica 

medlate de Ie coyuntura: el Froyecto de Reiorna Agraria de 

1980. 

Auncue e1 proyecto orlglne1 de eate trebeJo no conteop1abe 

e1 anell~ls de ese proceso, el de~arrol10 del tena y el -

curso de lo~ aconteclwlentoa dieron ple para inclulrlo co-

no ~aterlel te _Ftudl0, en 61 sentido de que en gran medi

da cOlnc16{a con lo~ efectos prevlslo1es, dade las caract~ 

r{~tices de la~ contradlccl0nes de la coyuntura del FTA-l 

y el Domento hl~torlco estructural del pais, deterDlnando 

que el Proyecto de ~eforDa Agrarla de 1980, apereclera co

no estrateg18 de ~OGernlZec16n estructural capita1ista io-
, . 

puesta y ~ostenlda p~r los Estados Unldo~ de Norte ADerlca, 

CODO nueva alternat1va ante e1 frcceso del PTA-I. 

En e~e sentldo, co~o especto flne1 del trebaJo en eate ce

p{tulo t ~e prG~entan las cerecterfsticas econowico-socia

les y po1!ticas que conflguran e1 proceeo ~ los gestores y 

la lntenclonallded de los que 10 engendrcron, los lnstru-

mentos legales, sus alcences soc1ales y au intenc10nalldad 

po1itlca cooo QeCanlSDO de supervlvencia del cepltellsmo -
, . 

en crlPls. 



CAP I T U L 0 I 

FUNDAMEfHACION TEORIC~1 CIENTIFICA DE ESTE TRABAJO 



1. Iv.tA.ttCO TEO:arCO - CC1~Cl1l- TUJ..L 

1.1 Marco Teor1co 

El estud10 de cual~u1er aspecto de la realidad &£ 

c1a1 t1ene que ~ustentarse en una teor{a cuyo ri-

gor c1ent{fico ~e~ue~tre una 1nterpretac10n obje-

tlva, S1n ceformac10nes, destacando 10 e~enc1al y 

no 10 eparente del fenomeno de estudlo. 

En base a 10 anter10r, e&te trabeJo tomara como 

ft4ndamentac1on teor1ca-cHmt:L 1. ca, el blaterial1.s-

mo hlp.tor1Co; utl11zeneo ]or 10 tonto sUP catego-
, , 

r1.aa conceptueles que serVlrcn curno 1nstrument05 

de ana11B1s para rea11zar eata lnvest1gec10n ref~ 

r1da a un fenomeno coyunturel -formulac10n y fra

cef'O Gel ; ,r1wer proyecto de Trcm&formacion .b..gra

rie -CODO perta 0e un Un1V3r~o ~~tr~ctural cual -

es la cuestion agrarie en ~l Salvador. 

For Ie naturaleza del teme, su enfoeue requ1ere 

e1 waneJo de tres categories analit1cas que les 

Ciencia~ 80C181e& han postu1ado m[& adecuadas pa-

ra el conocl.uiento de este t1PO de hecho soclal. 

, " Teles cFtegor18 Bon Modo de ~roducc10n, Formac10n 

EconoIDlca Social y e1 de Coyuntura Po1{tlca, Que 

conet1tuyen herramlenta5 teorlcas fundamentales 

por cuanto por un 1ado, perm1ten ubicar e1 feno

meno en una per~pectiva estructural h1storica y 
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p~r otro, metodologicamente, fle~alan los procesos 

16g~co~ deduct1voS de Ie correlac10n operaclonal 

entre los conceptos mas abstractos e 1ntermed10S 

(M.de p. y FE5), con el que da cuenta de los ras

go~ me~ concretos e inmed1atos de une real1dad so 

cial (coyuntura politica), como un procedim1ento 

de aprox1maciones sucesivas a la rea11dad obJeto 

de e~tud1o. 

No se puede hacer un examen coyuntural sin refe

renC1e a la cuestion estructural, porpue une S1-

tuec10n concreta, actuel, esta inserta en una to

talidad global, h1storica y compleJe de Ie cual 

12 coyuntura form? parte menifestandose esta como 

refleJo de las contradicc10nes de les clases so

ciales en un momento determ1nado del acontecer 

histor1co de e~a estructura so01a1. 

Une s1tu:c1on coyuntural por tanto, nos perroite 

oaptar los mov1mientos reales y mas relevantes de 

la soc1edad y en base a ello poder ~efalar linea

W1entos 0 pautas generales sobre el curso poste

rlor, consecuencies 0 pos1bles ~oluciones de la 

s1tuEc1on coyuntura1 en cue~tion. ~n e1 trebaJo 

se analizara una de las consecuencias de mediano 

plazo, cual es la promulgac10n de un proceso de 

reforma agraria gestada por la a11anza del eJer

CltO con el part1do Democrata Cr1st1ano, en marzo 

de 1980. 
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Fare eleborar eete trabeJo tamb1en, en 10 oue to

ca a la cuest10n agrar1a, se tomera como referen

cia a los autores especlallza~os, tales como: 

Mlchel Gutelman, Jackes Chonchol, Rodolfo staven

hagen, ~oger Bartra, Clo~omlr Santos de Morals, 

AntonlO GarcIa, Rafael henJlvar, David Browning, 

etc., asf como los trabaJos elaborados por orga

n1smos lnternacl0nales como: C~}AL, FAO~ GIT, CI

DA, IICA, etc. 

Un punto de partlde Fobre el encu£dre teorico del 

teme puede ~u@tentarse tomendo en cuenta 10 que -

thce Anton10 Garcfa: "El problema agrario en Ame
rlca Lc·tlna puede estudiarse desde dos angulos: 

como vn~ cuest10n especlallzada de tenencia agra

ria, 09 economfa de la tlerra 0 de adminlstraclon 

rural, 0 como uno de los elementos centreles en -

Ie problematica del desarrollo lat1noamerlcano. 

El enfoeue de mayor trasdenc1~ eF, desde luego,el 

~ue puede lntroduC1rnos en las cuestl0nes vltales 

de la socleded lat1noamerlcana: en las posibilld! 

des de la lndustrlellzac10n organlca, en la expa~ 

cl0n y prOfUnQ1ZaCl0n de los merc?dos lnternos, -

en Ie re(istri~vclon ~oclal de lngreFo, en Ie mo

dificacion de la estructura de poder en la trans

formpcl0n de la rfglda y deseoul11brade estructu 

ra de clases, en 18 aboliclon de las formes arca! 
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cas y modernes fre Ie segregecl0n cultural y poli

tica de Ie robleclon campeslna, en Ie aS1IDllacion 

de los pr~ncip10s y tecnologies de Ip revolucl0n 

lnG.UE'trlal y agr{cole"l/ 

No se pretende hacer une recon~truccl0n, hl~torl

co-cronologlc8 ce El Salvcuor el c~tuclar los In-

te~tos ~e reforme agrcrla; S1no ena11zarloE' en el 

oarco del :roceso de eC~D~lec10n ~e capltal, en-

tenuld8S como medldBs ~lt€rnetiv8s ~ue Ie po~ibi-

11ten y adecuen a le~ nueves con~lcl0nes del cap! 

tel sn 61 conJunto ~el slsteme soclal. De eh{ E'e 

so~tiene ~ue el FTA 1 es un proyecto ~ue se lns

crlbe en line coyuntura economlca especial, pues 

c01nclde con el 1aE'tre ~ue recorre Ie econom{a ca 

dos de Ie cr1S1S aue lmoone 0 eXlge e1 reordena-

IDlento lnstltucl0nal, es se~aledo p~r Alberto Ar~ 

na cuando dlce~" ••• el crec1lllento acelerado de la 

edad dor€de del capltellpmo CO~lenza e desapere-

cer en 18 segundB mlted de Ie deceda de los 60, 

lnaugurandose la faE'e Que re ceracteriZB p~r la 

crielS de Ie acumulecl0n monopollca a escala mun

dial ",g( 

La acumul~cl0n, Ie reprocuccl0n ampll~da, eE' una 

ley interna del mooo ce produccl0n capltall~ta, 
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ese dlnem1~~0 lnterno - la acumul~cl0n- GS proplo 

de Ie e~enCla del s1~tewa ce.pltellsta. Si esa ley 

interna entra en une fase depreslva, la te.se de 
, , 

CrGC1~lento econOD1CO de lo~ palses deparrolladoa 

CODlenZB a men1festerae en una serle de contrad1c 

ciones a nlvel de~ De~crrollo de las fuerzes pro

cuctlvcS (dlsBlnuclon Qel progreso tecnico), Dep8 

rrollo de l&~ relac10nes de producclon (lncremen-

to de exigencla~ de obr6ro5 y cernpesinos); y a n! 

vel ~e les rele.cione~ 1nternacl0neles (laa rlval! 
, 

dadep entre palpe~ del centro y el cuestl0namlen-
, 

to de loa palsea de Ie perlferla, por el lnterca~ 

bio econoolco deslgual). 

Le reeotructur~cion 0 ~odernlz~clon de la econo-

m!a cepltell~t8 he venlco efectu~ndoae a epc~la 

~un~lal y en todoB lo~ nlveleF y sectorep de la 
, 

eco~o~la, ea una eatre.tegle glo~fl ~e 1a cuel la 

reiorGlC' E'.grPT1r forme pErte. kJerlCe Latlna, ve

n1c siendo ob8erve.d~ con preocupe.cl0n por loa Es-

t~do~ Unico~, ~e~oe 1960 en Nue ~e consollda la 

~evo1uclon Cubc~a; eFto 10 1opuls~ a promover una 

~~odernlzcclon Eatructurel de laF soclededep lati-

noemer1canas para elim1ner sltuaclone~ econOmlcaa. 
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soclE'les y pollticas ~ue beneflcl~n fundamental-

mente a gru~os poderosos en desmedro de las gran

des nayor{as de Ie poblcclon. En El Salvedor -aco 

tE1n Gacar I".1enJ 1. var y SE'ntl.C"go aufz- "la Sl tuacl0n 
, 

se consl.daraba "pa1l-grof"a" POI' Ie. lnstaur8oclon de 

una 'Junta 1'~11i tar' con gr!?'.l1 apoyo popular"l( Es 

sesenta promueven Ie "Allenza para el Frogreso", 

en donde loa pa1ses latl.nOemerlcanos se comprorne-

ten a reallzer una serle de reiormaf" (agraria, 

trlbuterla, educptlva, CT6dl.tlcia) e lrnpulsar pro -
gramaf" soclale~ de salud, vivlenda educatlva,etc. 

y lo~ Ef"tedos Uni&o~ se comproaetl.eron a propor

Cl.oner e1 clnero y 1~ asistencia tecnlca necesa-

ria parE' su impleQentaclon. 

La estretegla de los EsteCoa Unl~oa no encuentra 

eco en el eJerclto nl en 1a oll.garqu;a salvadorens, 

rC81etlen~o~e a ef"e tl.PO de reforDas, apoy~nQo d~ 

cldl.dewente la integracl0n centroBcerlcana como -

Unica sallda aceptable (segun la 011.garqu1a) a la 

crisis. Con la Querte Ge Kennedy en 1962, la lInea 

refOr~lf"ta es a~andon8oda, f"UstltuyenGose porIa -

"}olltica C:e1 garrote". Es haste. en los dos ulti

OOf" a~o~ de 1a ad-l.nl.~trecl.on de Sanchez Hernandez 

c:.ue vuelve e.. tOl'Jar l.opulso 180 estrategia de "Hoder 
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n~2iacion Estructural" a con~ecuenCl.a del agrava-
, 

Ql.ento de los probleaas economl.COS y del empuJe -

del mOVl.IDl.ento popular. Lop ml.ll.te.res salvadore-

nos se vieron ooll.gados a l.c-plementar una estrate 

gia, Que MenJl.var y RUlz, c~1l.fican de "r.-ioderniz~ 
, 

Cl.on Estructural Capl.ta1l.~ta en e1 Marco de la Se -
gU!'l.ded Ne.cl.Onal"!!./. En DafOe a esta estrategl.a 

globE.l de "seguridad nacl.onal" 5e disero la estr~ 

tegia "Tren~form8Cl.On Nacl.onal" del goLl.erno del 

Coronel Moll.na, en la cual estaba encarcada la 

"Transformacl.on Agrarl.a". 

Para e~tudiar le Coyunturc del FTA-l es l.~portan

te oenCl.oner Ie. p~rtl.cl.pacl.on que el Estado y las 

cla~es socl.ales tuvl.eron en 18 Dl.Sma. En El Salva 

dor t co:..o en el resto oe lo~ pal ses donae e1 oodo 

de prodUccl.on predonl.nante es el capl.tall.sta, 

eXl.sten dos clases soc1ales antagonl.cas: burgue-
, 

Sl.a y proletar1ado. 

Estes cleses p~r su ub1cacion en la organizacl.on 
, 

Boci~l del trabaJo, por su relacl.on con los Dedios 

de produccl.on, por su forma de obtenerlos y por -

el vcluQen de la parte de la rl~ueza eocl.al de 

~ue disponen, refleJan las contradicclones que Be 

<ian entre el10s. 
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Son esas contrBQicCl0nea la~ Due nos revelan la -

correlaCl0n de laa Glatlntaa fuerzas en un women-

to dado, ya ~ue en e1 ?nellSis de 1a~ altueclone~ 

concretes y de la correlacl0n de fuerzeF entre 

108 G1VeraOa grupoa,no pueden aer fines en sf IDla 

EO, sino en relaclon dlr6cta con ~u actlvldad po

l{tlCe. e ldeologlce.. 

rare entender el papel del Eatado, se hace un br2 

ve a~allsls aeerce del papel de ~ete en la corre

laClon de fuerz~~ de Ie coyuntura del FTA-l, tan

to Cel punto ~e vlste pOl{tlCO, COgO de su funcl0n 

a nivel economlco que deaeope~o ente el ~enclonado 

proyecto, as{ co~o de l8~ eccionee ~ue reellzo co-

DO tal. 

1.2 Marco Conceptual 

Burgues{a 

Es Ie clese aocial propieteria de capital y cuyo~ 

ingre~os provlenen de Ie explotacl0n de dlCho ca

pltal, ya see ae Genera directa 0 lndlrecta2( 

Cla~e Soolal 

Lae clases son grandee grupos de personas que se 

diferenclan entre S1 por e1 luger rue ooupen en -

un slsteoa Q. produccl0n soclel hlstorlcemente d2 

ter _lnado, p~r sus relaClones con loa medlo~ de -
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produccion t por FU func~6n en la organlzacion so-

clal del trabeJo y; p~r tanto, p~r el QO~O de vi-

da y la QEg~ltud de la parte de riqueza social 

que po~een.§.( 

Clase~ AntEgonlcea 

Son aquelle~ entre la~ cuales existe una relacl0n 

tal ~ue el enrlcuecl~lento de una 51gniflca el 

eD~obrecl01ento de la otra; ~on clasea 11gadas en 
, 

tre 51 per mecanlshlOS fundamentale5 de dooinio y 

8rplotaclon atades per foroes concretas de rela

Clcnes de produccion, Que Fe deflnen Justemente 

p~r la relecl0n que mantlenen entre s{l( 

Froletarl.C'.do 

Grupo de trabaJadores privecos de oedl0s de pro-

- , 
~ucclon, que recl.ben sus lngre~os de la venta de 

au fuerza de trabaJo a lo~ due~oF de capltal, y 

que en el proceso globel de la prOduccl.on capl.ta-

1 t 1 t d 1 · , 8/ 1S a son exp 0 a os por a GUrguesla-. 

Posicl0n de Clese 

La poslcion de cla~e 18 constltuyen 1~~ acciones 

actltudeF e l.deolog1cs que adoptan las clase5 y 

laF freccl.ones de class en un ~iODento hu:torl.co 
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Lucila de ele.se 

E~freDte~1ento actlvo cODPtente ~ue se produce e~ 

tre lee clese~ antegoulcas en vlrtud de Ie contr~ 

dlccl0n ~ue eXl~te entre au~ re~pectlvos lntereses. 

E?te enfrent8wiento e~ el ~otor de Ie ~lstorla 

de~de e1 uc~ento en ~uc l~ ~OCleQDd se esclnde en 

clasa~ ~oc1alea!Q( 

Poder 

E~ e1 QO~lnl0 ~ue eJercen les clase~ 0 le~ fracc12 

ncs Ge cle.~e sobre los nedl0s de produccion, los 

oedios de control ~oclal y, en general, sobre la 

8uperestructura de una ~ocleded con e1 obJeto de 

asegurar los Sl?te@as de explotacl0n. El poder 

tlene su mfxloa expresl0n en el Estadol!{ 

Estructura 

El conJunto de relaclones lnterna~ y estables que 

~rtlcule. a los dlferentes elenentos de una total! 

dad concreta, la~ cuales reterminan la funcion de 

cena elemento y contrlbuyen a expllcar el proceso 

de ce .bl0 <ie la tote,llded¥/ 

Estructurf Econo~lce 

La estructure ccono8lca de la ~ocleded est~ cons-

tltulda por las relecl0nes de produccl0n y la~ 

fuerzes productlvfS ~ue a estas corre~ponden. Es 

e1 slno~1uo de Be~e y FOraE'.C10n Sociel!2( 
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E~tado 

E~ Ie eXpre?10n polft1ca tel rc~er de una cla~e 0 

de un ~looue de cle~e~ y e~tr~tos ~ocleles por rn~ 

Ql0 de un conJunto de 1n~tltucl0ne~ ~ue eJercen -

Ie func~on de asegurer la permanenola de la estru~ 

tura eoonomlca en el mprco de una del~mltac16n te -

RelaClone~ de lroduccion 

Es la d1Btr1~uclon de funclones entre lndlvlcuOS, 

conF1deredo~ e~tos cooo ill1ewbros de clesea S0018-
, 

le~ y no como ~uJeto~ a1sIados en Ie producc10n -

de b1ene~. Es una categorfe ~oclo-econ6m10a12/ 

ForneC1on Social 

oon~tltuye el couJunto art1culado y e~tructurado 

de wodo~ de producc1on que ap~rece en un~ ~OC1e-

dad deter~lnBda y en un momento dado de su desa-

rrollo hl?tor1Co; t1ene un cer~cter concreto, au! 

tenta como base Ie e@tructura econ6~lca y sobre -

ella se levantan 18P superestructuras16( 

kroce@o nedi~nte el cual une parte de la plupva

If a se 1noorpora al capltal, e@ deClr @e acumula. 

La coopetencla obllga al ceplt811~ta a oonvertlr 

constantenente una parte de Ie plusval{a en capi-

tal~7/ 
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AcuQulaCl0n Orlgineria 

Es 81 proceso de separacion del trabeJador de las 

condlcl0nes obJetlvas de su trabaJo (medl0s de pr2 

ducclon: tlerra, lnstruoentos, etc.), proceso en 

e1 que una clase de cOwerc1antes coru1enza a acap~ 

rar dlChos ~ed1o~ de producclon y a lucrar con el 

trabaJo aJeno18( 

Goblerno 

Coopuesto por funcl0nar10s e instltucl0nes al ser 

vlcio del Estado, que obedeclendo reglamentos ejer 

cen poder sobre la ~oc1edad12/ 

Coyuntura Fol1tlca 

Es e1 rofleJo de 18 ~uperestructura polltica del 

c8recter, nivel y agudlzacion de las contradlccio -
nes, as el momento actual en la 1ucha de c1ases, 

se fundaoenta en la estructura economica de la so -
cledad20 / 

Bloque de Glases 

El blocue historlco 0 de cla~es en e1 poder, con-

cepto elaborado por Gramscl, es 18 unidad y las -

peculiares correlaoiones de fuerza que se estable 

cen en e1 grupo soolal que dODlna el Estado en un 

Qooento determlnado. La noclon de bloQue historl-

co de clases en e1 poder debe reflejar tanto la -



13 

6structura del ID1smo grupo que gob1erna, como las 
, 

correlac10nes que se re~tablecen entre este y las 

clases a la~ 0ue repre~enta21( 

Carnpesinos 

Con~t1tuyen el grupo de peque~os prop1etario~ (0 

usufructuarios) de t1erra, que la cultivan usando 
, 

ba~1camente au prop18 fuerza de trabaJo. Estan I! 

gados a un s1stema de producc10n que de acuerdo a 

la situBc10n y al momento histor1co 05c11a entre 

una organ1zac10n de autoconsumo (econom£a natural 

) , 22/ pr1mlt1va y una econom1B mercant11 s1rnple--. 

Proletariado 

Es un grupo de trabaJadores pr1vados de rnedio~ de 

produccl0n, que rec1ben sus ingresos de la venta 

de au fuerza de trabaJo a los duenoe de capital, 

y que en el proceso global de la produccion capi

talista son explotadoB por la burguesla23 ( 

Lurnpenproletarlado 

Es una capa SOC181 formada p~r la masa paras1ta-

r18 y m1serable de elementos desclasados deshecha 

dos de los estratos explotados y opr1n1dos de la 

socledad, y cue ~e encuentra generalmente en las 

gr~ndes cludades~( 
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Oligarqu:!a 

Llamase as:! a la burgues:!a de los pa:!ses subdese-

rrol12do~ y dependlentes, por su naturaleza agra

ria y su funclon obJetlva en el mercado mundlal, 

as! cono por su estllo POl:!tlCO Y su ldeolog1a 

seudollberal.£.2.{ 

Aparato de Estado 

Orgenlsmc que reallza les tereas tecnlco-adminls-

trativa y de domlnacion polltlca propia~ a 1a fun 

clon del estado26{ 

Anallsls Coyuntural 

Por medio de el se pretende llegar a un nlvel ma-
, 

yor de concreClon y deter~lna a corto plazo cual 

es la contradicclon prlnclpal que no slecpre C01~ 

clde con Ie fundamental, pero depende del desarr2 

110 de esta. En e1 anallsls coyuntural no solo 

hay que flJarse en la contradlcclon de las clases 

soclales fundarnentales, Slno ~ue tlenen relevancia 

las contradicclones secundarias al lnterlor de la 

Dlsma clase y la actuaclon de las personalldades 

encunbrodos en puestos de pOder27 ( 

Capltal MonopollcO 
, 

Se fo~a como conse~uencia de la agrupaclon de 

capltallstas que concentran en sus manos la pro

ducclon 0 la venta de 1a ~ayor parte de unas u -
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, 
otras mercanClas. Cualesquiera que sean las varie 

aedes de dlchas agrupaclones, toda~ elIas persi

guen un obJetivo unlco: la obtencion del maxlDo 

de ganencias28( 

PlustrabaJo 

La tierra no es el producto del trabaJo, es 18 

condlcl0n natural para 1a produccl0n, por tanto, 

no guede tener nl valor nl preclo, en el sentldo 

estricte de estos termines, ya que todo valor (y 

el preclo que se desprende de, el) es el producto 

de un trabaJo materlallzado 

La propiedaG de Ie tlerra taropoco es el resultado 

de un trabaJo, es una rel~clon social, materlali 

zade Jur{d1camente, cuyo obJeto es la creacion y 

(c) la captec10n de un trabaJo excedente. Una re

lac10n ~oc1al, en 51, no puede tener tarnpoco un -

valor y un prec10. 

, 
Entcncea, que es 10 cue se vende oaterialmente 

cuando se "coDpra" una propledad privada, y que 

deterDina el preclo de 10 ~ue se he vendido. 

Lo que se vende al ceder un titulO de propledad -

contra un preclo e~ s10plemente e1 plustrabajo 

futuro~ la renta por venlr, una esperanza sobre -

une renta de la tlerra e La transferenc1a de un-
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titulo de propiedad garantiza Que e1 nuevo propi~ 

terio tendra el derecho e poseF10narse del plus-

trabe.Jo tiEl valor ll y "EI prec10 de la t1erra" no 
, 

son De~ Que el velar y el prec10 del plustrabaJo 

futuro aue la re1ec1bn de propiedad perm1t1ra pr2 

ducir y (0) captar baJo el nombre de renta de la 

t1erra. 

Lo enter10r es val1do 19ua1mente pare las rentas 

precepita11~tas -cu~ndo ya la t1erra se ha conver 

t1do en una mercanc{a- y para las rentas cap1ta-

I " t 29/ 1S as-. 

Relac10nes de Frop1edad 

Es 1a expresion normet1va de les rel?C10neS de 

producc10n: es una categorfa Jur{d1ca22{ 

Sistema de Tenencia de la T1erra 

Los patrones defin1dos e 1dent1f1cables de las 
, 

relaciones econom1cas y soc1ales entre grupos de 

tenenc1a y e1 uso de la t1erra. El concepto incl~ 

ye el taoapo de la explotacion y la capacidad de 

dar e~pleo a la fuerza de trabaJop or1entac10n 

he-cia los oercados. EJemplo de sistema de tenen

cia se puede wenC10nar el sisteca hac1enda-m1ni

fund1o, e1 de plantac10n y e1 (. e Ips comunidades31/ 



17 

Latl.fundl.o 

Unl.dad agr1co1a de gran exten~ion pertsneciente a 

una ~ola per~ona 0 faoilia en desQedro del reato 

de la poble.cl.on. No l.rJporte flU fOr"Je de explota

Cl.on2a( 

Minl.fundl.o 

Unl.dedes agr{cola~ de pequefa exten~ion, l.ncapa

ce~ de eb~orber la fUGrza ue trabaJo del nucleo 

faQ111.~r y explotados en forma rucimentarl.a, Sl.n 

33/ acceao a los servl.cios rurales del E~tado--. 

li.eforoa Agraria 

Accl.on publl.ca tendl.ente a lograr la efectl.va re

Gl.strl.bucl.on de los reCur?os productl.voa redl.~tr! 

nuclon del l.ngreso y e1 poder polltl.cO y la modl.-

fl.cecl.on de l~ ~l.tu2Cl.On socl.fll de Ie mayorlc de 

la poblc.cl.on rural; ~u ccntenl.do esta deterol.nado 

por el cRracter eel regl.men ~ocl.al y el poder es
, 34/ tatal vl.gente en el pal.S--. 

Modo de Froduccl.on 

Es une ebstraccl.on necesarl.a para analizar y com

prenCer el desarrollo de la socl.edad, esta con@tl. 

tUl.CO p~r la unl.dad de l~~ fuerzas productl.vaa y 

las relpcl.ones de proauccl.on, esto es 10 que deter 

Ol.na las caracterlstl.cas de la ~ociedad9 ioplica 
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, 
una organ1zac1cn ~oc1~1 del trabaJo, es una forma 

part1culer de ex~lotac10n de Ie neturaleza y del 

hoobre. No solo ~e ref1ere a la b2se 
, 

econoD1ca, 

S1no a 1a tota11dad de 1a estructura social2i( 
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1. CULTIVO L.J:L D.c.LSJ-.1Y~C Y Ci Cl.".O 0 

L ' , , os per~od08 h~~tor1co~ ~ue ccrecter~zan un~ for~ecion 

~oc1al no pueden ~er 2rbitrer~8wente e~teblec~ao8. El 

cr~terlo OfF ~~ecu~do pare ~u Derale~~ento 1£ con~t~t~ 

yen 1a producc~6n y lo~ ienoweno$ ~ue genera. Frioero 

1
, , 

e producc~on y luego los feno~enos 0ue Foe d~n elrede-
_ ,11 

dor de Ie ;rOu.ucc10n-~ E~ V1E'tc: e.e ello, tOElo['ueJarel~ofl 

lo~ enteceQGntes de Ie actual ~ocledpd selvedorefa to-

mendo couo reiorenc12 los cic10s h~flt6rlcos productivos, 

c2racterlZ~Cos ~or el predoDlnio de detero~neda activl 
, . , 

dad econOOlca y ~ue den luger e cuatro clc108 0 per~o-

d08 dlfltlntosg/ as!: 

El pr~~er perloQo ~e ln~C~e con la con~ui@ta del Sefo

rIo de CU$c~tlen (1524) cuy! ~rec de GODln~O cOlncide 

en gran p~Tte, con 1a cctuel Republlca de E1 Salvador. 

h la llegad~ de 10fl eflpenoles la prop~edad de la tierra 

era cc~unal y el ln~lO tenI8 acceso a e11~ ~or el solo 

necho de pertcnecer a la cooun~dad, alrededor de 10 

cual se encontr~ban lor pre(lo~ laborab1ss. Su produc-

c~6n ere GG~nentewente ~grlcole y e~t~ba orlentada ~ la 

crefc~6D de "valore~ de u~0"2/o 

En e~e e~oca se cultlv~ba oefz y cacao bpnic£~ente. El 
-

pr1oero, ~~eufF ~e ser e1 all~cnto b;fl~CO de la d~eta -

el 

~egundo, 01 c2ceo, era una beblda reperved£ a lo~ Gieo-

bros pro~lnonte8 ~e la tr1bu o 
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Era, adeoas Ie moneda utiliz~da para e1 intercanbio de 

sus peque~os excedentes. 

La d1str1buc1on de la t1erra para su usufructo ere re~ 

11zada por los secerdotes, los cueles const1tufan por 

ello un ~oderoso elenento de cohes1on cODunal. La tie

rra ere poee{ua p~r ~u1enes la trabe.Jaban, auncue no 

fueran prop1etar10s. 

Deb1do e l~ relacion G1recta entre los productores y 

la t1erra, med10 bfs1CO de la prodUCC10n, no era pos! 

ble la 11oerecion Qe la mane de obra~/. Fero, si bien 

es c1erto que la producc10n e~tabe. or1entada a generar 

"valores de u~o", el10 no 1CP1d10 que al elcenzarse d! 

tero1ne.do n1vel de dese.rrol10 en las tecn1cas e 1nstru 

mentos de trabejo - ya eV1dente en el per{odo precolo-

nial - se pzoduJere un pe~ueno exce&ente uti11zado pa-

ra el 1nterce~~io con otra~ cODun1dades. 

La llegeda de los 6sparoles en 1524 dio origen a Ie or 

ganize.cion de la pobl~cion 1nd{gena en func10n ~el be-

nef1c10 de lo~ prioeros. Se 1ntr00uJo un nuevo lengua-
, 

Je, se reeoplezeron las cOftuwores y se adopto una or-

gen1zac10n econoD1ce y soc1el 10pvesta por los conqu1s 

tp,dores. 

Logrcda Ie con~~ista, los csparoles a trpves de oeto-

aos v101Gntos 10pus1eron relac10ncs capital1st~s 1nci-

plentes, telee cowo: lo~ repert1rJ1entos, las enCO~1en-

,------------
r"8l10TECA CENTRAL 

I 
------------------_________ -''''a.D Oil 811. 1!:lA\~Va.C""l" , 
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das y los trlbutop. Recu~rdese ~ua "Espafie del S1g10 

}~ era la prioere Soc1eded europea que habIa logrado 

evolucione.r del fevdpli~Do hec1P el c~p1tall~Do, y p~r 

tanto poner leF conCiCl0ne~ neccperiap para eDprender 

la epertura colonlzadora y la expanpl0n @unQial del ca 

pltallSoo"~/ 

Entre l574-1589~ El Salv~Qor producla la tercera perte 

del ceceo cultlvado en la Jurlsdiccl0n de Ie Capltan!a 

General de Guateoala. 

Tal ere la lnportancia del CUltlvO del cpcao, aue la 

cluded de Sonponate fue fundaQa por lo~ conerClantes -

espe~ole~ con Gl proposlto de acercarse a la zona de 

CUltlVO de Izalco y ten£r ceyor control sobre la pro-

duccl0n y cODcrclellzacion del cacao& 

h @ediado~ cel Slg10 ~rvIII, la produccion Ge cacao y 

belaaDo decllTIO Qeflnltlv~uente, debldo sobre todo a 

la dlsclnucl0n ~e l~ po.lacion lnalgena a cpupa de la 

sobrexplotacl0n y lr~ enfermeaede~, la reduccl0n de 

preC1C en otros mercedos (del cacao) y la 1rrac10nal 

explotaclon del b~lsamo aue producla Ip deptruccl0n de 

une gran cant1ucd d~ d1chos prboles. 

2. CULTIVO D3L AfIL. 

El estudlo del pegundo perlodo puede reallz~rse toman

do en conslCercc1on la 1~portBnc1a adQu1r1da por el 
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CUltlvo (el afll, producto oue adOUlere ~u ~eyor slgn! 

ficac10n econOIDlca al promedlar la ~eg~nQa mltad Gel -

Slg10 A'VII. 

- , 
La prOQUCC10n de ar11 se reel1za med1ante las nuevas 

relaclone~ ~ue la orlentacl0n hac1a e1 exterlor hablan 

generaao el C~ltlVO del cacao y Qel b81~8mo. E~tos ha

~Ian ~lGO cvlt1vadcs pr1nc1paloente en la~ comunidades 

se -
gun Bro't'nnng "Una empresa completamente esparola". Las 

plantecl0ne~ se e~tablecleron en la~ exten~as superfl-

, , d' . b' Cles oue 18 ~18mlnUC10n de la poblaclon 1n 1gena na 1a 

deJa~o libre y cue el planta~or e~parol reclamo para -

sl, be~lcamente en t1errep ublcadas en lop Departamen-

tos de Chaletenango, Cabares y Cu~catlan. 

y ~pto tenIa que ser aSI, pue~ deb1do a roue el arl1 es 

un ar~u~to perenne cuya~ mejores cosechas se d1fleren 

he~ta e1 segundo 0 tercer aro ~espu~8 de la slembra,el 

plantador esparol necesitaba a~egur8r 61 control de la 

t1erra en la cual lo~ se~breba. 

Hay ~ue egregar ~ue el ceracter movl1 del CUlt1VO ca

ractGrlzedo por el abendono de areas ya exploted8s y 
, 

el ceswonte e lncorporec10n de nueves extens10nes de 

t1erra, contr1~uyo a ampller los I1nderos de Ie haclen 

da de afll. 
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La deDendencia que los comerClantes de este producto 

manten!an re~pecto a las casas comerclales de Espana, 

constotuyo uno de los prlnclpales motlvoS de la Inde

pendencia de Centro Amerlca y explica, por una parte, 

las ra~one~ por la~ cuales los productores salvadore-

ros lucharon contra el domlnlo que los comerclantes 

espanoles oantuvleron a trave~ de los de Guatemala p y 

por e1 otro, los lnlClO~ de la lnsercl0n dlrecta con 

el domlnlo ingles, vale declr su vlnculaclon al merc~ 

do mundlal. Por ello, con la Independencia no hubo 

cambios signlficatlvos, los de orlgen espanol contlnu~ 

ron tenlcndo el control econoIDlco y pol!tico que te

nlan antes en los asunto~ del Estedo, esto permltio -

Que una 011gar~ula de plentadores y comerclantes, di

rlg1era el uso de los recursos naclonales (la tlerra, 

e1 hombre) pare sus propios flnes p lnlclando as! tam-

blen nuestra socled8d, au conflguraclon agroexportad2 

rae 

Entre 1783 y 1792, El Salvador producla alrededor del 

85% de Brl1 procecente del area centrOernerlcana. La 

mano ~e obra necesarla para el tratemlento del produ£ 

t ' . 6/ el cual o Ele obtuvo a tre.ves ael "repartlmlento"- , , 
establecla Que un porcentaJe de lo~ hombres de una co 

munidad deberlen trabaJar en une de laEl haciendas. F~ 

ro detldo e Ie sobrex~lotacloll a que Ele encontraban 

sometidas las comunldades lndlgenaa, sus IDlembros las 

e..bBndone.r.l ~rc"'70cando una severa dlf'perflion de la po-
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blacion hacia dl~tlnto~ punto~ del terrltorio. A declr 

de Collndres, "El CUltlVO del arl1 conduJo a una lucha 

entre Ie tlerre comunel y Ie propledad prlvada que 

lrrumpls ~obre la tlerra comunal"ll. Epto no es mf~ 
cue e1 procepo de les inclplentea releclones ~oclales 

de producc~on capitellpta. El CUltlVO del afl1 pe ha-
, , 

Cla cerce de le~ poblecl0nes lnQlgenes dada Ie necesi-

dad de mE no de obra, 10 cual detBrmlno en muchos casos 

grande~ mOV1Qlentos mlgr~torlos de los lndlgenas que -

eran otl1gados a lr a crear pueblos cerca de los cUltl 

El afl1 fue Is contrlbuclon de El Salvedor al proceso 
, 

de cons011dacl0n del capltall~mo en Europa, a 1a vez 

que afirmo el car~cter "extrovertldo" de nuestra econ2 
, 

mlB. 

En este perlcdo se conflguran lo~ nucleoa soclales do 

mlnente~ ~ue se extlnguen can Ie Duiebra del afll a fl 

neles ~el Siglo XIX, per& convertlrpe post&rl0rmente -
~ 

en une ollgar~ula naClae del cafe y luego del azucar y 

del algodon. 

2.1 Antecedente~ de la Acumulrcl0n Originaria de Cepltal. 

Dos fenomenos l~portantes y estrechemente relaclo

nados ae dlero~ en eate periodo: a) el estebleCl

mlento de vlncu10s merccntl1e~ con el exterl0r, Y 

b) e1 ~urgi~lento de relaclones de ex~10tacl0n en

tre el trebaJo y e1 c~pltal, como expresl0n de la 
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, 
expen~lon de las relecl0ne~ ceplte.llstas de pro~u~ 

cl0n. Efectlvamente, por un lado, a traves de la -

compra-venta del belfamo, del caceo y eel afil se 

fUeron estableclendo v{nculo~ externos y comerCla-

les entre los esparoles (y ~lgunos crlo110s), con 
, 

lo~ comerclentes, y, m?s terde, con lo~ lndustrla-

les eurcpeos; p~r e1 otro ledo, el desarrollo de 

tales v{nculos ~e basabe pr1nclpa1mente en el tra

beJo lnd{gena, en manos de los exp1otadores de esa 
, 
epoca "Los comerClantes guatema1tecos flnenclaban 

la produccl0n de ef,11, llegando e prestar hasta un 

mll10n de pesos al apo ••• Los productores salvado

refos , en ~u lucha contra el monopollo gu~tem~lt! 

co, crearon la Socledad de Cor.echero~ de 2ril que 

prestabe dinero pare Ie. cosecha y tretaba de comer 

clall~Br e1 cfl1 a treve~ de lo~ ~uertos de AcaJu

tIe. y La Un1(Snll.§.~ Este efl el momenta en que Juega 

pepel lmport~nte el capltal u~urero (ecumulecl0n -

de capltal) y e1 cepltal comerclal, t{plCOS de la 

"Acumu18cion orlglncrla"2.~ 

Del des2rro110 de lo~ feno~enos enterlores se deri 

varon l~s fllgulentes consecuenC1BS: a) El efltable-

clcaento de los lazos mercantl1es externos conduJo 

e la penetraclon del cultlVO lntensivo del cacao y 

del be1flamo como productos comerc1ales de exporta

clon dentro de las tlerres comunales, 10 cue a flU 
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vez lncremento la lnten~lded del tr~baJo lndIgena 
, , , 

y comenzo a colocer a eate en f~ncl0n de l&~ nece-

~ldede~ de lo~ colonlzenores y del comerClO exter-

no; b) El control de los esparoles scbre las comu

nldades de los indl0s causa la separecl0n del pr2 

ductor dlrecto del proceso de dl~trlbucl0n!Q~ Esto 

demustre ~l~torlc~mente la~ car?cterIsticas 0 con-

capltal en El Salvador, y oue Bartra 10 expresa de 

la slgulente menera: "La acumulacl0n prlmitlva es 

el proceso de ~epar8clon del trebaJador de las co~ 

Q1C10nes obJetlvos del trabeJo (medlo~ de produc-

cion: tierra, in~trumentos, etc.), proceso en el 

qua una clase de comerclantes comlenza a acaparer 
, 

dlChos medlos de producclon y a lucrer con el tra-

baJo aJeno. Toaos lo~ sl~temas prec~pita1i~tas im

plican y de una u otra forma, la union entre produ~ 

tor y lo~ medios de produccl0n. Su ~lvorclO se ha-

ce neceserlO e lnevlteble en un momento daQo del 

d3serrollo de 1£ producclon mercentl1 y ocurre en 

COnQ1Cl0nes de gren vl01encla la acumu18cion prim~ 

tive SF Ie expro~lcclon de las tlerras comuncles, 
. , 

la rUln~ del pe~ue~o CaGpeSlnO, la de~truccl0n de 
, 

la propiedad feudal, la ex?lotpclon de la~ colonla~ 

es declr e1 surgimlento de 18 propied2d privada c~ 

Plte.li~ta"ll/o 

-~ 'OTECA CENTRAL I 
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Aunque las consecuenClas menclonBdas ~on de carac-

ter mercantl11~ta~, nebs tenerse pre~ente que los 

ccmblos en les relccl0ne~ n6 produccl0n se dan en 

18 ba~e m8terlcl del proceso de producclon (evance 

de lep fuerza~ pr00~ctlves) prlnclpel~ente y no en 

lc~ rel£cl0nes comercleles. 

En cupnto p los CPill~10S en Ips relccl0nes de propl~ 
, 

dad sobre la tlerra durante el perl0do colonlal, se 

manlfe~taron tanto en la nueva funclon que pesar{an 

a depempe~ar leP tlerr?S comuil?les de los lndlo~,c2 

mo en la aparlcion de nuevp~ formes de propledad_ -

tale~ como: el colon~to, el alrUller y la OCUp?Cl0n 

de hecho. 

La permanenc18 de los CUltlVOS del c?cao, del bal@~ 
, 

mo Y Bun ~el a~11, no conduJeron ~1 cesapareclmlen-

to ne la propledad colectlva Slno r.ue sl~plem~nte -

colocaron a esta en f~ncl0n de necGslaedes ajen~s, 

pea como proveedores de vroductos 0 de meno de obra. 

, 
En este perl0ao COmlenZ? c des~rrollar~e con gran 

euge la propled~d prlv?de. Epta tuvo sus rrlmeros -
, 

orlgencs en ~uena medlda en el otorgemlento de de-

termlnada extension de tlerra a los Encomenderos 

por parte de la Corone Espafola, los rue posterlor-

mente deoldo a las perppectlves lucratlV?S Que pre

~ento al erl1 en el COllerClO con Europa, conduJo a 
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la formacl0n de una nueva unldad productlva de ca

ractcr capltal1~ta (la baClsnda), ~ue reclamaba 1a 

utllizacl0n me~ lntens1va del trab~Jo 1nd{gena, 

gran parte de sus t1erraa e inveralones de capltal 

usurero para 1a ~roducc10n de dlCho cu1t1vo. 

La extensl0n del cult1vo del arl1, de 1a he.cienda 

arl1era lmpulsada p~r el comerC10 exterlor, ae tr~ 

dujo entonces en una genere11zac1on de 1a gran pr2 
, 

piedad pr1veda. Al m1smo t1empo la aproplac10n de 

excedente~ Que re~u1tpba de laa form?s de domlnio 

eXlatentes entonces, est1IDulaba 1a ampliacion de 

dlcha forma de propledad. 

La h2clendas afl1eras tenfan e1 cap1tal suflclent~ 

mente grande como para lmpedlr a los pequepos y m~ 

dlanos productores -mestlzos arrendatarloS- 11egar 

a ser gandes productores, eato ere caracterfst1co 

por~ue el a~11 comenzaba a ser menos rentable, y 

e1 poder economlco de les c1ases dOilllnadas pasa a 

ser menor, restendo1es les poslbl11dades de sem-

For otra ~prte e~e desarrollo de Ie propiedad pri-

vade con~tltufa una condicl0n para el lmplantam1e~ 

to y desarrollo del dom1nlo de un caplta1 lnC1Plen 
- -

te ~obre e1 trebaJo del lndlo. En este sent1do dl

cha evoluclon de 1a propledad prlvpda sentaba una 

de las pr1meras condlc10nes de 10 que posterl0rme~ 
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te 5e convertlr{e en una penetrRclon dlrecta del ca 

pltal en e1 campoo 

Estas son algunas 6e la~ condiclones que la acumula 
,. ,. I' ,. 

Clon orlglnarla asumlo en el 'palS, a traves del ca-

pltal usurero y del cepltel comercial en la produc-

Clen del arll, su dlFtrlbucl0n, lntercamblo y cons~ 

mo. El Salvador contrlbuyo de una rnanere activa al 

proceso de lndustrlellzaclon y consolldacl0n del ca 

pltallsmo en Europa, por Ie lmportenc18 del anll en 

3. CULTIVO DEL CAFE. 

I' El tercer perlodo se cp-reCterlZ8 por cuatro elementos 

lmportentes {ntlmamente relaclonados. 

a) La lntroducclon del cultlvo del cafe. 

b) La extlnclen de los eJldos Y tlerras comunales que 

permltlo 11berar Ie fuerza del trebaJo reQuerido en 

la plantaclon cafetalera]~/ 

c) Lc conFolideclon de Ie propledad prlvada sobre la 

tlerra. 

d) La creacion de la infraestructura recuerlda para la 

exportaclon del cefe (ferrocarrl1, puertos, carrete-

ras, etc o ). 

e) El capltal lndustrlal, p@ume un caracter ~grario por 

asenterse en la producclon del cafe Y illodlflcar to

das l~p rele0'ones soclales de propiedad, 8s1 como 
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la forma del Estado y la naturaleza de las cla~es 

Roclaies. 

El cafe @e lntroduJo en El Salvcdor en fecha de~cono~ 

cide, pero 5e cultlvaba a pequera escala para ~u uso 

local, desde 10F prlmeros aftos del Slg10 XIX. 

A pGrtlr de 1880 e1 cefe ocupa ya el prlmer lugar del 

comerclo de exportaclon. Las dlSposlclones legales -

antiJldator125 aceler~n el proceso de extincl0n, y 

pasan ~ poder de propletarloS prlvados que las dedl

can obllgetorlamente al CUltlVO del cafe, l~ Ley del 

2 de mayo de 1882, de Extlnslon de EJldos, remato la 

propledad comunal y eJldal en E1 Salvador. En 1881, 

cuando el c?fe ye era el prlmer producto de exporta-

, " clon, 61 presldente Z?ldlV~r dlCtO leyes de expropla-

cion de las comunldades, se Vl0 presl0nado por la na-
, 

clente ollgar~ula a b~rrer con aque11a forma de pro-

pledad. 

En 1884 se creo e1 Reglstro de 1a Fropieded e Hlpote

ca, instltuclOn Que Vlno a dcr establ1ldad y segurl-
, 

dad al derecho de dominlo e En abrl1 de 1897 5e creo -

1a Ley de Tltu1acl0n de Terrenos RuStlCOS, medlante 

el cual el Estado trespasaba en favor de los partlcu-

lares de los terrenos que entes habien Bldo comunales, 
, 

eJldales y ba1dlos. 
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, , 
Con todo e~te marco Jurl01Co pe legltlmo Ie llam~da 

"Refonne.. Llberal,,13/ 0 como elgunos e,utores llaman "R~ 

forma Agrerla lnvertlda". pues en esenCla unp reforma -

Egrarla con~l@te en el tra@paso de tlerraa a los pro-

ductores dlrectos y/o tr8baJadores agrIcolas, expro

piendola a los latlfundlstas, pero en eate perlodo su

cedio 10 contrerlo. 

El CUltlvo del cBfe sustltUYO al arl1 Y perrnltlo aseg~ 

rar la SUID1Fl0n de la economla salvadoreoa a las leyes 

~ue rlgen la Vlvls10n Internacl0ne l del TrabaJo. 

Como el C~ltlVO del caie demanda de lnverSl0nes recup~ 

rabIes solo a IBrgo plazo, se hlZ0 au~ mas aguda la n~ 

cesldad de 2segurar la poseslon de Ie tlerra, Y se hi-

zo a costa de la tlerra comunal. Antes de Que se lega-

11zara la aproplaclon prlvada de la tierra comunal, e~ 

ta ya se otorgaba a agrlcultores prlvados con la sola 

condlclon de que sus do~ terceres partes fueren CUltl

vndp~ de cpfe. En este p~rlodo se produce un camblo 

vl01ento en las relaclones de propledad de la tlerra y 

se lnaugura el poder economlco Y polltlco de corte 01: 
, , 

garqulco oue se ha mentenldo hpsta nuestros dles. 

Para setlsfecer estas necesld~des de mane de obra, ge-

ner~dos por el CUltlVO del cafe, se hlZ0 uso de los 

mas Veripoos proced1M~:~to~ ne h~cho y legales. Al pr! 

mer tlr~ corre~)onQe el colon~to; al ~egundo, la pro-
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lli/ mulgaclon de dl~posic1one~ contr~ la vpgancla--. 

3.1 La~ nuev~~ relccl0ne~ de producclon cepltelirta 

y Ie tren~fOrmp.cl0n percl?l del ~1~tema de tenen 

C1a de la tlerre. 

El proce~o de lndu~trlpllzacion y el creclwlento 

de la~ cludedes de lo~ pafses europeos (que ya 

hab!? sel1edo la decl1neclon del e n l1 en el peis 

con el descubrlC16nto de lo~ colorantes slntetl-

cos), no solo representeba el lncremento de la -
, 

dem8nda de ~n codlclado producto como el cafe, -

Slno cue el m1smo t1empo enmarcaba mRs a nuestro 

pals dentro del campo de la 01vlsion Intern~cio

nal del TrcbaJo, como paIs productor de materies 

prlmes y/o allQentlcles. A nlvel lnterno se for 

maba un capltal ~grarlo de~endlente de un capltal 

lndustrlel externo ya meduro. rersoncs con poder 

, , ( ) econO~1CO y POlltlCO cepltal cOwerclal , eF l1e-

ros, funcl0n9rlos de Estpdo, etc.), se lnlclaban 

CO~O ~illpresarlos cPpltellptes a traves de la pr2 

duccion del cafe. Estos fueron el embrlon de la 
, 

o11gerqu1a cafetalera. 

La producclon de ccfa eXlgla, para efectos de eu 
, , 

eZpan?10n, de QPyor ut111zaclon de mano de obra 
, 

y ne tlerra. Efectlva~ente, se re0uer1~, espe-
, , 

clal~~nte en epoce de recoleccl0n de una canti-

dad de trabaJo mucho mayor aue la que necesltaba 
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al aftl1. Al W1SillO tlempo, dadas la~ perspectlvas 

de altos benellclos que pre~enteba el CUltlVO -

del c~fe, ell0 se trenuc{a en un lncrecento de 

la cemanda de t16rras, sabre todo cuando el baJo 

nlvel de Ie tecnlc8 obllgaba a un usc extenslvo 

La lntroducclon Ge esta~ nuevas relaclones traJ~ 

ron ccmo consecuencia: a) el e~tableclnlento de 

una infraestructura predomlnatemente pare satls

facer la demanda externa. b) destrucclon de lea 

fornas colectlves de propledad, la@ cOQunldades 

lnd{genas son practlcamente abolldas!2{ c) se -

cODpleta la separecl0n de una gran masa de traba 

Ja~ores independientes de sus condlclones de pr2 

duccl0n, ya que Ie produccl0n cafetalera eXlgla 

18 eXlstencla de una mana de obra cDundante y I! 

bres "Tan pronto como Ie produccl0n capltallsta 

se adue~a de Ie agrlcultura, 0 en el grado uue -

la sonete a au ~oderlo, la ecumulecl0n de capl

tal que aqul funciona hece Que aurnente en terrnl

nos gener~les la denRnda respecto a l~ poblacion 

obrera rural,,16/ • 

La cpda vez menor deQanda por el arll y e1 incre 

mento de la demanda por el cafe en Europa, causa 

une creclente necesldpd de mana de obra y de t12 

rrcs. Esto lmfl1ceba un proceso de separacion 
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del indIgena de la~ tlerras colectivas y el des-

plezac1ento de estas por perte de la~ hoclendp-s 

cefetaleras17{ Dur8nte este prlmer momento del 
, , 

perl0GO 0ue esta~o~ con~lderando, se llevo a ca-

bo un£ completa reestructuraclon de la propledad 

Ge Ie tlerre, en fFvor de Ie propledad pr1vada y 

en detrlmento de la~ Rnter10res forrnas de prople -
dad (cornuneles y eJl~ale~). 

, 
ce ~erx hecen epoca toda8 la~ transiornacl0nes -

aue 81rven de punta de apoyo a la n8clente clase 

capltc11sta, y sobre todo los momentos en cue 

grandes masas de hoobres se ven cespoJados repe~ 
, 

t1na y vl01entemente de sus medlos de produccl0n 

para ser lanzados al nercado de trabaJo como pr2 

letarlos 11bres, y prlvados de todo medlo de Vl-

da. Slrve de tese a todo este proceso la expro-
, 

pleclon que prlva de ?u tlerra a1 product or ru-

ral, el ce~peslno. Su hlftorla pre~enta una Doda 

r 11ded dlver~a en cada palS, y en cada una de 

elIas recorre loS dlferentes fases en dlstlnta -

, , , 18/ 
gr~decl0n y en epocas hlstorlcas dlversas--. 

El Qesarrollo de la propledad prlveda de los ca

fetaleros contrlbuyo a la separacl0n del trabaJ~ 
, 

dor dlrecto de sus medl0s de producclon y en co~ 

secuencla, el apareclUlento del trabaJo 8?alurla 

do~ En tal forma forme la generallzacl0n de la -



38 

propledad prlvada fue el fector prlnclpal que 

COnG1Cl0nO al trabeJador a ~ometerse e l~~ nece-

sld~des del llFclente cafetclero, y del merc~do 

externo12.{ 

A medlados ~el ~Itlmo cuerto del Slg10 XIX basta 

lop 1~lCl0~ del Slg10 jcr la grRn concentrecion -

ae la tlerra en poces Danos treJo conslgo el con 

trcl etpcluto sobre Ie ~~nca y el Estpdo, 10Pl-

dlendo tcda IT:VE.rf'10n extranJ ere l".l::ortante, sea 

en If ~Fncp 0 en Ie tlerra, solo lop ferrocarri

lep recl~lrfen lnvers16n extrenJera, prlDclpal-

Dente lnglesa. 

4. DIF~;:"J1l'CIJ.~CICN EI~TCH.ICA DE LA l:-llODUCCION AGli.OEX.fORTA 

DORA l- Alli .. EL :f l~CC~f:,O DE INDUSTRIALIZACION, MERCOlViUN 0 

da de los afos 20, heste el mo~e~to presentee Al lnl-
, 

Cl0 de este perlodo no se den caBbl0s slgnlflcatlvos -

en l~p releclcnes de propled£d, pero COWlenza a hacer

se m~~ eVldente la sep8r~clon del cawpeslDo respecto a 

DUrante este perfodo El Salvauor lnporta una nueva crl 

sis orlglneda en los Estedop UnldoR. Ellc PURO en eVl-

dencla aue en un pafs devendlente, cono el nuestro, la 

produccl0n y la dlFtrlbuCl0n ~el lngreso, entre otroR 



, , 
fectores, e~taran re18c10n~dos con lo~ fencmenos oue 

ocurren en lo~ centros c8p1ta11pta~ hegemcnicos. La 

crl~is de 1929 treJc cOLO ccnsecuenC18 1a d1~rn1nuc10n 

de 18 ~eD8nda internecl0na1 de nuestres cater18S pri

ma~, e1 aurnento del desemp1eo y d1srnlnucl0n de los sa 

1ario~ Qot1vedos p~r 18 baJ2 de 1a de~anda y en e1 pr~ 

cia del cafe. A eate periono corresponde e1 1evanta-

ID1ento de 1932. 

La Segunda Guerra hund1a1 prop1clo un enor~e avance 

tecno1og1co en 1a agr1cu1tura: maru1nar1a, ferti1izan

tea, 1nsect1cldes, etc., eato perDite que en 1a decada 

del 50 ae 1ntrOGuJera 1a exp10teoion caplta1ista del -

a1gocon en toda 1a zona costera del pais, tierras oue 
, , 

eran ut11i3adas para Ie ganeder1a y para 1a producc10n 
, 

de grano~ b~~lcoa. 

La d1v0r~lf1c8c10n de Ie producc10n 8gropecueria se 

1n1C18 con la pert1c1paclon de El Salvador en 1a dis

trloUcl0n de 1a cuota azucarera anterlormente aSlgnada 

a Cuba, ~ue as dlstrlbulda, CODO perte del bOlcot eco

nomico lmpuasto e 1a Isla por el Gob1erno Norteameric~ 

no, entre diferentes paises de su awblto de lnf1uencia. 

Al 19uel ~ue e1 cu1tlVO del a1godon, e1 de 1a Cana se 

1ntenslfico en forme cap1ta11sta en a1gunas zonas cos-

teras, pero con ceyor lnten~ldad en las llanuraa de la 

eeseta lnterlor, donde antes se cultiveba xl~ui11te y 
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granos bCP1COS, 10 Dleno cue l~ gan~Ger{a intenslva. 

Con estes medldas, el heoltente del ccmpo es desaloJa

~o ~e estas tlerras ~ue cultlvaba y en los que obtenia 

su @ubsistencia basica, y es relegado a las lederas es -
terilea y pedrego~Rs, valldas nada Qes para bos~ues y 

matorrEles, obllgfn~010 a proletarlzarse 0 semlprolet! 

r1zaree, de 'uodo que venaa su fuerza de trabeJo por un 

salerlo ce infrasub@lstencla en les epocas en ~ue las 

plant~cione~ capltallsta~ 10 demandan en abundanc1a, 0 

se convlerta en lumpemproletarlado, ya sea en el mismo 

campo 0 en w~Slvas IDlgreClones a las cludades que no -

tlenen capacided para ocupar toda la fuerza de trabajo 

que se Ie brlnda20{ 

En Ie dec ada del 30, se hlZ0 ceda vez QaS conclente en 

los gobiernos y a los organi~Dos lnternaClonales de 

esesor~miento econo~lco de latlnOajerica-funda~ental-

alternativa pare sallr uel estpncaUlentc econoolco en 

que ee enccntraban. En Ie decada de 1950 Ie CODlslon -

Econoolca perc Awerica Latlna (C~rhL), asesoro a muchos 

gob1ernoa latlnoacerlcanos en ese sentldo, postulando 

a Glchos pa{ses, e1 CC~lenzo de Ie pol{tlca economlca 

deno' lnada "Desarrollo heCla Adentro". 

A lnicios de la decada de 1960 la pol{tlca de lndus

trlellzac10n fue enfat1zada nuevaoente y completada -
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C011 la IIAIHmza pare el .1 rogref'lollll( 

La tendel1Cla Cepalina d.el "Desarrollo hac18 Adentroll 

t "~,, t - b ' se ~dop a pare Centro ~erlca, es a Qe erla lmpleoen-

tarse a tr~ves cel KercPQo COillun CentrOaQerlCano 

(kCCA), orlent8~o e Ie lntegracl0n economlca de los 

Clnco pal~e~ de If reglon. La estrategia se besaba en 

la lncu~trlallze.c16n de sustltuclon de lrnportacl0nes, 

conslstente en elaborar en Centro AUl6rlc8, los proc:.uc-

tos ('ue tredlCl0nE'lmente se r.portp.ban de los grandes 
, 

ppl~eR export~GOreR. 

"En ~u concepcion crlginel, el MCCA ~e BUpUSO que se

rle refcrDlsta: fue Clse~ad~ para aumentar y r~cl0nal! 

zar le. producclon lnduBtr181 per~ el ~ercedo centroarn~ 

rlcano, el cual presuponla un creclente ~ercedo de CO~ 

~umo; estabe supuesto a lncorporar en forna mes, amplla 

a la clc?se trebeJedora dentro de la eCOnO&lla".~( 

El hCCA desde su naclDlento traJ 0 e1 german ':e su des

truccl0n, y es ~ue como pcl{tlca eel cepltp}lsmo lrnpe

rle.l1E~ta. estaba claro (jue fUeron unlca y e-wlufllvaCle~ 

te 108 lntcreses de les burgues18s locales lo~ que la 
, 

lupuls~ron y en los ~ue el pueblo no tuvo nlngun 

beneIlclo slgnlficatlvo,~/ La crlsis del MeCA signif! 

, c·'b 1 utI - cl'n tenl' '-n cnrtcter g10 co une is 1 lna s rlc lza 0, e" 0 L -

, , , 
bel, efecto Ie economla, l~ rol1tlca y e les lnstltu-

ciones de cau8 P?ls o Fodemos aflrn~r Que no fue un fe-

BIBUOTECA CENT~AL '''J 
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nomeno ~ue se reduce p-l ~Db1tO de Ie lntegrecion econ§ 

oice 0 e la sustltucion en el goblerno de un general -

por otro. Fue elgo ~es que e~to: la crlS1S del modelo 

agroexport~dor y cel proceso de 1n~ustrlellzaclbn sus-

tltut1VO de importec10nes, lncapaces pare derle 2 Ie -

econoc{a C6 Ie regl0n una nueva ~lnaillica. Era un dese-

rr0110 en dcnde cada burgue~la local luchaba por sus 

proplos lntereses. Las ventaJa~ comp~r~t1v~s y los In

tere~e~ lnterburgueses proplclFrcn su aestruccion, los 

rna~ deserrollados tenderlan a prCfUnG1Zer la 1ntegra

cion (Guetemala y El Salvedor, y en flguna ned1da Cos

ta illce) y a fon€ntar l~ concepclen l1berellsta de au 

cre~c10n, en tanto que lo~ p2{ses oieobros incustrial-

Qente atresE(os (EonGurps y N1carpgue) ten{en por el 

contrar1o Que frenar e1 proce~o de lntegracion, obat~ 

cu11ze.ndolo en la medlG8 de 10 poslole,en razen de su 

posic1bn de~ventaJcsao Son estas clrcunstancl~s las 
, , 

oue van dendo f~rne e Ie explos10n Qe la crlS1S entre 
, 

El Salv~~or y Eonduras, yc ~ue eu cooerC10 se volverla 

cad~ vez ~es prcbleDatlco, y el cap1tp1 lndustrlal y 

fl~enciero de este UltlIDO se verla en serl0S aprletos, 
, , 

el cual solo podr1an resolver con trato preferenc1al -

cuyo resultedo pon{a en pellgro les fronteres de aobos 
, 

palaee en CUfnto al lntercamb1o, de tal m8nera, t1ene 

sentldo eflrmar que Ie guerra entre El Salvador y Hon

dure~ fue e1 re~ultedo de las presiones engendraees y 

reallZaQ~~ ~~_ ::~ ~~t~rc~~~ de clase p~r un lado, y 

--
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Por otro la~ presiones populares eJerc1dad por masas -
, , 

de desem~leadoa y deapose1doa, S1n t1erra, etc. La cr! 

sis estaba dada, y au agud1zacion socio-po1{tica ten{a 

que man1festarse en 1a guerra Honduras-E1 Salvador en 

1969, con 1a que quebro defin1tivamente el ~ercado Co

mun Centroamericano. 

La incapacidad del modelo, (Desarrollo hacia adentro) 

de generar las fuentes de trabaJo que h1c1eran posib1e 

la lncorporacl0n de la pob1acion econom1camente activa, 

tanto en le c1uded como e~ e1 campo, egravo e1 proble

ma de eesOCU?aCl0n en las areas urbenas y rural. 
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CCNCLUSICNES. 

En cU8nto a le~ rel&c10nes de producc10n dUrante el culti

vo del balsamo y el cacao, la relec10n entre los producto

res era d1recta, ya oue no habla separac10n entre e1 pro 

ductor y la tierra, por 10 tanto no erp posible la libera

c10n de meno de obra; en la epoca del aril se establecen 

vlnculos mercant11es con el exter10r, se 1nic1an las rela

C10ne~ de explotec10n; en el tercer perlodo, con el culti

vo del cafe se 1n1cia la acurnulac10n or1g1nar1a de capital 

en El Salvador, ~e conforma la 011garqula agroexportadora 

y se aniquilan las formas colect1vas de propiedad; e1 Cuar -
to lerlodo se c~racter1za por el auge de dos nuevos rubros 

de exportacion, elgodon y ca~a de azucar p derivados de las 

nuevas rel~c10nes con el Mercado Mund1al en el perlodo de 

la po~t-guerra. Las caracterlst1cas que presentaron los -

vlnculos externos y las relac10nes de explotacion fueron 

d1st1ntas segun la apoca y el t1PO de cult1vo de que se 

tratara. 

Las relac10nes de prop1edad ~surnen l@s sigu1entes caracte

rlst1cas, para el cult1vo del balsamo y el cacao Ie pro-

p1edad de la t1erra era comunal, orientada a los valores -

de uso; con e1 cult1vo del ar11 se or1g1na la prop1edad 

pr1va~a, de~aperec1endo el cult1vo paulatinamente de la 

propiedad colect1va. En el Tercer Perl0do (cult1vo del ca

fe), la separac10n del trabajador d1recto de sus medios de 

producc10n es eV1dente, apprece el trabaJo asalar18do y la 
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gran concentrac10n de t1erra en poces mBnos; para el Cuaf 

to ~erlodo nos encontramos con el fenomeno de la polariz~ 
, 

C10n de la tenenc1a de Ie tierra: Lat1fund1o y M1n1fundio, 

hay 1naccesib1lidad del campes1no a las mejores t1erras, 

el ~1n1fundio se com1enza a pulver1zar, 10 que trae como 

con~ecuencia Ie liberac10n total de mano de obra. Son not2 

r10S tarnb1en en este perlodo los 1ntentos por 1ndustr1al1-

zar el paIs para sacerlo del estancem1ento econom1co (MER

COMUN). Se implantaron algunos proyectos tales como el fo-

mento al tur1smo, crear nuevas fuentes de trabaJo: Zona 

Franca de San Bertolo, pero el hecho mas sobresaliente es 

el intento de Reform~ Agrer1a en la adm1nistracion pres1-

denciol del Coronel Arturo Armando Mo11na (1975-76), al 

querer implantar el Primer Proyecto de Transformacion Agr~ 

ria. 

~ - ... \ t \l I 
• • I'~, O~!.'ltw .J3Zj. I 
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NOTAS 

11 E1 fenooeno puede tomar cua1quler dlreccion, Wlentraa 

que 1a produccion gaterla1 solo una: Le reproduccion 

del capital y del orden e~tab1ecldo, es decir 1a Qis

rna estructura del poder del Estedo, dentro de un mode 

10 cetermlnado de acumu18cl0n de capltal. 

~/ La lnforneclon que se presenta a1 respecto se ha ela

boredo en base a las slgulentes fuentes blb1lografi

cas: Eduardo Collndres, Fundaoentos EconoIDlcos de la 

burGuesla salvadorena. UCA Edltores, 1977, San Salva

dor. Davld Brownlng. E1 Sa1v~dor! 1a tlerra y el horn

~. y Pedro Geoffroy. E1 problema ~gr8rio en E1 Sal

vador. ECA. JU1l0-Ago~to~ 1973 

21 Froduccl0n de blenes materla1es para la satlsfaccion 

de necesldedes. 

~/ Separ2cl0n del lndlgena de la tlerra (anlqui1amiento 

de 1a propledad comuna1). Eran poseedores, 0 sea, te

n{an tlerra y ell os solos no podlan 1iberarse de 1a 

tlerra. 

Sobre e1 papel de Espare en 
, 

su aCC10n co10nlzFdora c2 
mo p~rte de 1a prlmera fa~e del cepltallSQO puede co~ 

su1terse a Serglo de 1a Pe~a. El antidesarrollo de 
- -

Awerica L~tlna 2~ edicl0n Mexlco. Siglo XXI. 1972 P. 
124. 

&..1 "El repprtul1ento" con~nElt{a en t:me e1 4% de los hOIiJ-, 
bres de una cODunldad deblan trabaJar en las heclen-

das dUrante clerto t1e~po. Ni 1a proporcion de hODbres, 

ni de tlempo fueron respetedos, ya oue trabaJaban mas 

tie~po y era mayor del 4% el nu~ero de honbres. E.Co

Ilndres; npus Cit~F.18 
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1/ Ibl.d. p.21 

§.I Ibid p.17 

~/ La llaoa~a acumulacl.on orl.gl.narl.a no es mas que el 

proceflO hl.~tor1co de disocl.acl.on entre el productor y 

los nedl.os de produccl.on. Marx, Cprlos. El Capl.t~. 
Fonda de Cultura Economl.c~, Mexl.co, 1973, Tomo I Cap. 

XXIV, P. 608 

!Q/ La ~eparecl.on del l.nd{gena de su proceso de d1stribu
c10n, au perdida de control del destino de su produc

to, se refleJaba tanto en la apropl.acl.on natural y d! 
recta de Ie produccion del l.nd{gena p~r parte de los 

encomenderos, como en la apropiacl.on mercantil e in 
directa de los excedentes producl.dos por los mismos -
indl.OB por parte de los comercl.antes y usureros. 

III 

12/ -

Bartra, Roger. Breve diccl.onarl.o de Socl.olog{a Marxis 
t£,11 lV.1€xl.cO Edit. Grl.jalbo, 1973. PP. 13-14-:---- - -

Los EJl.dos se SUprillil.erOn por Decreto del 2 de marzo 

de 1882 y las Coounl.dades por Decreto del 26 de febre 

ro de 1881, b~Jo l~ greSl.denC1e de uefael ~aldl.var. 

121 Segundo Montes, dl.ce que la Reforma Ll.beral no era , 
mas que una excusa para arrebatar la tierra a los ca~ 
pesl.nos a l.nd{genas ignorantes de las leyes, del cul
tivo del cafe y desprovl.stos de fondos para p,dqul.rir 

en propl.eded los terrenos. El Agro Salvedorepo (1973-
l2§Q). UCA Edl.tores. 1980~ p.41 
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~/ La ley contra la vage~cla era apllcada contra los que 

no ten!an trabaJo flJO, ya sea en une parcela 0 en a! 

guna flnca; eran llevados por la Pollc!a Rural forzo-

samente a trabeJar ales planteclones de cafe. "La -
violencia es la comadrona de toda socledad vleJa que 

lleva en sus entra~as otra nueva. Es, por Ell misrna, -

una potencia eCOnOInlCa" (Carloa Marx, Ope Cit. p.6.39). 

12/ Ya no ~e trate de unes cOQunldades que se ponen en 

funcl0n de un capltal comercial 0 de un inciplente ca 

p1tal productiv~ anl1ero, Slno de un lnd!gena 0 pro

duct or dee~ose{do que pas a a formpr pprte del proce~o 

de produccl0n del C~fe, COWO ~l~ple proveedor de fuer 

ze. de trebajo. 

11/ En parte este desplazamiento se dl0 con b~~tante fuer 

za por~ue mucha de la tlerra apta pare ese cultivo se 

ubicaba en zones ocupedes por las comunldades ind!ge

nas. 

:69../ 

21/ -

Marx, Cerlos. ~~t. p.609. 

Cfr. Marx, Carlos. Ope Clt. P. 635. Recuerdese que 

Marx planteo el u~o de metodos vl0lentos en la separ~ 

cion del product or directo de ~us medloR de produccion 

(tierra). 

Montes, Segundo. Cp. Clt. P. 4.3 

Intentop d3 modernizar el wodelo de acumulacl0n de ca -
pltal, basado en la plusval!a lndustria1. 



49 

:?&./ Cfr. Jones, Susanne 0 "Q~p:troame~l.~~ ~~<?_ l!?a fue.nte 
de @C'l'l0 de obra pare e1 capl.te1 l.nt~rnecl.onal". En

cuentro Integrpcion Centroamerl.cana. 12-16 de Marzo. 

UCA. Sen Salv~dor, 1979. p.2 

~/ Previe~ente debl.o reBll.zarse una reforme de bese, co-
, 

mo la Refor~a Agrcria, ~ue penll.tl.era la ampl1~cl.on 
del mercado l.nterno, cue 1ncrementara las demendas, 
etc. 



CAP I T U LOllI 

LA TRA~!SFORr1AC Ior\1 IiGRAR IA DE 1976: UN I NTEN 

TO DEL CL\PITAL r'10rJOPOLITICC INTERNACI();\I/~L. 
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1. ANTECEDENTES ESPECIFICOS DE LA COYUNTURA DEL PRIMER 
PROYECTO DE TRANSFOID1ACION AGRARIA. 

A conaecuencia de la Reforma Agraria Liberal, que exti2 

guio los EJ1dos y las comun1dades 1ndlgenas y de una se 

rie de decretoa que los proletarizo, el descontento de 

las masaa campesinas afloro, pr1vados de tierras y ex-

plotados con ~alarios miserables, se manifestaron en l~ 

vantamiento en el occidente del palsg el 2 de enero de 

1885 y el 14 de noviembre de 189S!( 

Estos actos de v10lenc1a no llegaron a tener la grave-

dad de los suceaos de 1931 y 1932. Arturo ArauJo en la 

campa~a electoral de 1931 habra prometido tierras, cua~ 

do llego al poder, los campes1noa Ie exig1eron el cum

pl1miento de la promesa, el los repr1mio o Esta situac10n 

empeoro con los efectoa de la depres10n econom1ca del -

cafe, y la carda de su prec10, el desempleo en laa pla2 

tac10nee del cafe y la deaatencion de responaabilidad -

de loa terraten1entes haC1a las comun1daces reaidentes 

en sus proP1edadesg( 

El General Max1m111ano Hernandez MartInez, sucedio al 
, 

Preaidente krauJo med1ante un golpe militar, aquel hizo 

frente a 1a rebe110n campeS1na, ca1cu1andoae que pere-

cieron 17,000 campesinos. Restablec1do el orden, el g2 

bl.erno decreto una aerl.e de reformaa " el General Mart! 

nez decidio fundar un organiamo de tl.erras, este orga-
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, 
nismo fue creado el 24 de octubre de 1932 y se llamo 

"Junta Nacional de la Defensa So~al". 

El 4 de enero de 1934, la Junta Nac10nal de Defensa S2 

cial fue transformada en otro organismo "Mejoramiento 

Soc1al, Soc1edad Anonima", posteriormente el 2 de mar -
zo de 1945 se suprimio la des1gnacion "Sociedad Anonima~ 

Los obJet1vos de "MeJoramiento Soc1al" eran la pol:ftica 

agraria, fomentar la industr1alizacion en general y la 

de atender a la solucion del problema de la vivienda del 
, 

pa1s. Ninguno de los obJet1vos se cump11eron a caba1idad. 

Desde el gobierno del General Mart:fnez (1932) hasta la 

epoca actual, practicamente, los distintos gobiernos han 

reconoc1do la necesidad 1mper10sa de reformar los siste-

mas de uso y tenenc1a de la tierra en El Salvador, la 
. , 

misma Junta Nac10nal de Defensa Social, reconOC10 que la 

eX1stencia de pequepos propietar10S, es beneficioso para 

la econom:fa del pa{s, esta op1n10n -dice BroWll1ng- desde 

1932 hasta nuestros d1as, los gobiernos sucesivos a tra-
, 

ves de una serie de proyectos d1ferentes, han buscado -

los nedios para def1n1r y proteger la posic10n del pequ~ 

no propietario, dentro del marco de la estructura del -

pa:fs2.l. 

El obJet1vo fundamental de los primeros programas de Re 

forma Agraria, era abrir un nunero de haciendas al ase~ 

tam1ento de los campes1nos 81n t1erra.Entre 1932 y 1950 

e1 gobierno compro un total de 26 haciendas que compre~ 
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dian 50,240.976 Mz. 0 sea el 2% del area total del pais 

y d1str1buyo 42,655.88 de estas, entre agr1cultores ca~ 

. 4/ peS1nos-. 

, 
Pero estas t1erras fueron rep~rt1das S1n tener n1ngun -

criterio n1 selecc10n en la adJud1cac1on, mas bien S1r

vic para fines pol{t1cos que para benef1cio de los cam

pesinos. La d1str1bucicn no iba acompafiada de aS1sten

cia tecn1ca 0 f1nanc1era, muchos campes1nos vend1eron 

sus t1erras a terratenientes r1COS 0 Ie ced{an a otros 

por no poderlas pagare Sobre esto, Browning cita a Vi-

dal, qU1en manifiesta ••• "Muchos de los lotes pasaron 

a otras manos por falta de control y de exper1encia ad

ministrative. La adauis1c10n de la tierra por los camP2 

sinos se efectuo sin n1ngun plan 0 estudio prelim1nar. 

Como resultado de ello, muchos rec1bieron lotes que no 

eran fert11es, 0 que eran rocosos 0 1nacces1bles. Mu-

chos de estos campes1nos vend1eron sus parcelas 0 las 

perdieron, porque no pud1eron pagar sus rent as anuales2( 

La gest10n de "MeJoram1ento 80c1al" se considero fraca-
, , 

sado y aS1 ten1a que ser, una reforma agraria no es un 

simple repart1miento de tierra. De acuerdo a la tipolo

g{a de la Reforma kgraria que sustenta Andre Gunder 

Frank, la compra de un1dades agrlcolas en forma e~por~ 

d1ca de parte del Estado, para luego ser entregado a -

un pequeno numero de fam111as campes1nas, log1camente 
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con la anter10r y poster10r propaganda en los pe~10di

cos, no es mas que una "Seudo-Reforms J.l.grar1a ll.2( 

"MeJoram1ento 80c1al" fue SUSt1tu1do por un organiamo 

nuevo; el t'ln~tituto de Colon1zac10n Rural It , (lCR). 

Este tenIa como obJet1vo un1co y exclusivo el de real! 

zar una pol1t1ca agraria consecuentemente y efect1va. 

Fue creede el 29 de d1c1embre del 1950, co~o fin eape

clfico tenla el 00 planear y eJecutar un plan efectivo 

de reparto de t1erraa y de fomento de la pequena prop12 

dad agr{cola. 

La gest10n del I.C.R. fue ~emeJante a los organ1smos a~ 

teriores, se lim1to a parcela= y colonizer las hac1en

des que ya estaban en manos del gob1erno, no estud10 

las nece91dades del campes1no; suspendio la pol1t1ca de 

adquis1cion y red1str1bucion de Ie t1erra1{ y se ded1co 

a programas de reforestac10n, irrigac10n y drenaje, re~ 

creacion de las comunidades acentadas en las hac1endas~ 

L? ~ue el gobierno de eSB epoca rea11zo a traves del I. 

C.R. encaJa perfectamente en Ie t1polog{a que presenta 

Oscar Delgado, y es 10 que el llama \'Conservatismo Agra

rio; en el cual se de una colon1zac10n-p~rcelacion in

significante, que no afecta en 10 mas mInimo la estruc

tura agraria existente. Delgado senala ademas que El 

Salvedor carece en absoluto de cualqu1er leg1s1acion -
I 

agrar'a~{ 
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A pesar de que la frac8sada Alianza para el Progreso, 
, 

pon~a como una de las cond~c10nes para el desarrollo de 

los parses lat1noamericanos, la realizac10n de la Befo! 

ma kgrar~a, en El Salvador, hablar de este tema -en la 

decada del 60- era un tabu, inclus~ve los cand~datos -
, 

que en las cont1endas electorales propon1an la Reforma 

Agrar1a, eran t11dados de "Comun~stasll. Como consecuen

cia de la presion soc1al eJerc1da por el pueblo y agra

vada p~r el conf11cto belico en Honduras, la Asamblea 

Leg1s1at1va celebro del 5 al 10 de enero de 1970 el Pr! 

mer Congreso de Reforma l .. graria (hasta la fecha el uni

cO)p p~r supuesto Que nad1e se h1Z0 11us10nes que de e~ 

te Oongreso saldr{a la Soluc10n al agudo problema de la 

tenencia de la tierra en el pars, sin embargo se origi

no una pugna entre la 011garqu{a terrate~iente y los 

proDotores de tal evento, el Estado y los grupos socia

les que se hab{an pronu~o~ado a favor de la Reforma 

J .. graria. J .. l menos se habra roto el tabu. 

Poater10rmente, en 1973 se rea11za en el Estado Mayor, 

el Sem1nar1o Nac10nal de Reforma Agraria para ofic1ales 

, " , de la Fuerza krcada, de eate 6a110 la resoluc~on de-
, 

realizarle en e1 pa16 0 

El 26 de Junio de 1975, se decreto la ~ey de Creac10n 

del Instituto Salvedoreno de Transformac1on kgraria 

(I.S.T.k.)o En esa m1sma fecha se derogo e1 Decreto de 
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Creaclon y 1a Ley Organlca del I.CoRa Al a~o siguient~ 

e1 29 de Junlo de 1976 se decreto e1 Prlmer Proyecto 

de Transformacl0n hgraria e 

De acuerdo a las clfras flnales del Censo bgropecuarlo 

de 1971, un tote1 de 495,000 personas trabaJan en 1a -

agrlcu1tura en forma permanente p 0 sea, personas que -
, 

se dedlcan a actlvldades netanente agrlco1as y que por 

10 menos estuvleron trabaJando dUrante 6 ceses entre -. 
mayo de 1970, hasta abr11 de 19719 81 cons1deramos que 

e1 censo de pob1~clon econom1ca~ente act1va en e1 sec-

tor agropecuario es de 606,000 personas,tenernos que 1a 

tesa de desDp1eo ab1erto seria a1rededor de 18%. Esta 

c1fra tan e1evada seria correcta solo en e1 caso de 

que no eX1st1esen obreros teopora1es prop1amente tales, 

y que 1es 1abores teopora1es ~C~ ~c 11e7ac a cebo en 

e1 sector fuesen desempefiadas por obreros que a 1a vez 

son pequepos productores y/o fami1iares no remunerados 

10 que parece ser e1 caso de Ie mayorla, pero tambien 

ex:sten obreros ternpora1es, Sln t1erras, que trabaJan 

en dlferentes 1abores agricolas segun la epoca, 0 bien 
, 

que cODb1nan e1 trabaJo urbano con e1 trabaJo agr1cola 
, 

para Ie cosecha de los producto~ de exportac10n. 

, 
Cada vez va Blendo mayor el nu~ero de carnpes1nos que 

no tienen acceso a la tierra, aum3nta la fuerza de tr~ 

baJo dispon1b1e que no es uti1izada extensivaoente 
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sino solo en ceterolnadas epocas de CUltlVO, sobre todo 

en Ie epoca de recolecclon y se hace oa~ evidente ~ 

la no corresfondencla entre el re1atlvo nlvel de desa~ 

rrol1o de la agrlcultura y la cada vez mas profunda mar 

glnacl0n de la masa poblacl0nel rural o 

Los baJos nlveles de ocupacion en el campo unldos a la 

lnacceSlbllldad del caDpeslno a la~ oeJores tlerras, la 

subdlvisl0n de la pequena unldad fa~111ar y subfaml1lar 

que provoca la pulverizacl0n del Qlnlfundlo y la 11ber~ 

clon del hODbrerecrec~~ a la poseslon de la tlerra, ha-

ce eVldente, la nece~ldad de lDplementar un proceso de 

ReforoEl. ~grarla. 

2. El PTh-l: L& SEGURIDl~ BURGUESA 0 Lk TRANSFCRYlliCION 
NACIONAL. 

El Frloer Iroyecto de TransforQaCl0n kgraria (PTh-l), 

estaba enQarcado en la Transforoacion Naclonal" estrat~ 

gla ~ue fue ioplementada en el goblerno del Coronel Mo-

lina, Y Que es caracterlzada p~r Opcar MenJlvar y San

tlago RU1Z como "modernlzacion estructural capltalista 

en e1 marco de la ~egurldad naclonal"!( Esta conslstfa 

en una estrategla global de segurldad nacional, 0 sea, 

la ~egvrldad de la socledad capltalista salvadorena co~ 

tra e1 ataque del "comunlsmo"; considerado como el ene

mlgo prlncipal, segun e1 lmperlallsDo nortearnericano y 

secundado por los goolernos naclonales. 
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Este nuevo lntento de reforma agrarla, que qU1Z0 imple~ 

mentar e1 Coronel Mo11na, vino a se en esencia parte de 

esa "~odern1zacl&n Estructural" de las socledades 1ati-

noamerlcanas, impulsado por los Estados Unldos a conse

cuenC1a de la conso11dac10n de 1a Revolucl0n Cubana en 

e1 apo 1960, por 10 tanto, e1 fracaso del PTA-I, se co~ 

sidera COdO tal para dlcha politlca nortearnerlcana, y -

esto ~e ezplica aS1, por cuento era una reforma agraria 

impuesta ya que el pueblo sa1vadorepo no habia pedido 

una reforma agrarla de ese tlpoo 

La slgnlficacion soclal y politlca de 1a coyuntura de -

la Transforoacion Agrar1a: estrlba no solaoente en 10 -

sopre~lvo de la medlda del goblerno de hacer efectlva 

una reforma agrarla, raodernlza-1te y capl ta11sta, ni en 

10 insolito del hecho en e1 contexto de una aociedad -

fundaQentalm~nte agricola y tradicional10( E1 slgnifi-

cado socio-polltlco se sltua en el enfrentr.miento entre 

el EstaQo y la fraccion ollgar~ui~a terrat9niente. La 

coyuntura en mencl0n, no fue slno? un mo=.nto de la es

trategia de Ie. "Transformacl0n Naciona1" que arranca de 

la kl1snza para el Progreso en 1960 y se perfila coact! 

va a 10 largo de los tres goblernos consecutlvoS de 

"Con 11iacion Nacl0nal",(1962-1977) , pero en el cuarto 

per10do pecen1sta del General Romero (1977-1979), el m2 

del0 (e "00nc111acl0n naclona1 11 iUe amp1iamente supera

do POj la rea1idad sociall1( 
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La coyuntura de la Transformaclen Agrerla del 1975-1976 

ha ~iao la expreslen eVldente de una e~tructuraclen so

clal dO~lnente, y ha slgnlflcado un avance estrateglco 

de lnclplente autollom!a del Estado, a pesar de, y a ca2 

sa de la "crl.al.s de hegemon£a"ll( En el contexto ampllo 

de la lucha de clases se dle una agudlzacl0n de contra-
, 

dlcclones secundarlBs en el seno de la 011garoula. Se -

dle lucha y los prlmeros efectos de ella fueron la In

tranqu111dad soclal, el panlco econemlco, el enfrenta-

lllento de los unoa contra otros, Y e1 debilltamlento 

del poder estatal. Fero es claro OUlenes fueroD los ~ue 

proplcl£ron la lucha y como sa comprometieron en no ce-

sarla, dlspuestos a llevarle haata el flnal. liay clara

mente dos clases que estan por la lucha, slempre que 

ella sea necesar18 0 convenlente pare defender sus pro-

Pl0S lntereses~ Lo que ha ocurrldo es resultado de la 

dictadura de la ollg8r~u{ao "El estrepltopo fracaso del 
, , 

Estado en su lucha contra los fenomenos mas reaCC10na-

rlos del capltall~mo burgues ha puesto de manlflesto 
, 

que estamos ante una dlctadura de la ollgaraula, a la 
, 

que e1 Estado no ha POdldo hacer frente mas que durante 

tres meses~12/ que fue el periodo mas agudo de la coyu~ 

tura .. 

I-I , ,:~~i) _ I'. :.Y".lr; v, ~ENTRAl 
• , mI.. DlU.V~SlO~ 
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3. CARhCTERISTICAS AGROSOCIOECONOMICAS. 

El Prlmer Dlstrito, segun el Art. 2 del Decreto No. 31, 

tenia una extensl0n superflclal de 58,744 Ra. (80,425 -

Mz.) es deClr meno~ del 4% del area nacl0nal cu1tlvable; 
, 

comprendle varl0S latlfundlos, una conslderable cantl-

dad de medlanos propletarios y varl0S ml1es de minifun-

dlstns. Son t1erras de voc~c16n agrlcola, fore~tal gan~ 

der8. Se pretendla crear 12,000 nuevos propletarios, e~ 

ta eoplia cobertura se debla 8 que los llrnltes de tene~ 
I 

Cla de 1a tlerra se estab1eclan, en 35 Ea. como maxlmo 

~ cooo m1nlmo. 

, 
de un numero mayor de propletarlos no se 12 

gra con la 11cuidacl0n del mln1fund1o, SlBO a costa del 

latlfuncilo y de la mediana propledad, de c:.h{ que e1 PTA 

-1 no era ant1-011garquico, no se enfrenteba al proble

ma de fondo que eX1stia en la estructura de propledad, 

sltue~c en la concentraclon en pocas famillas de las ex 
, 

plotacione~ agrlcolas. 

~El PTh-l estaba ubicado en las Jurlsdlcclones de los Mu 

nlclpl0S de Jlquillsco, Ozatlen, Usulutan, Santa Xarla, 

" , 1 D Eregue.yculn, Concepclon Be.tree y Jucuaran, todos de ~ 

partemento de Usulutan y los ~unlclploS de El Tren~lto, 

Sen Xlguel y Chlril~gua del ~epartarnento de San Mlguel. 

(Ver J.nexo 1). 
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Para tener una V1S10n ~as emplla del fTA-l presentemoB 
, 

elguncp cercCerl~tlces referldas a clase 5 tenencla y -

u~o (e auelos, poblaclon, eopleo, conalcl0nes de vlda, 

etc. 

CUADRO 1 

ESTRATIFICACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL 
AREA DEL PTA-l EL SJ~VhDCR 1975. 

c-_"....W'-u;zz 

ESTRl .. TOS PROP lET l .. RI OS I % AREA 
I (B.A. ) % I 

! 

() a menos de 0 2,051 I 58 0 3 1.,853 3.3 

3 a menOEl de 5 422 12.3 I 1.648 2.,9 

5 a menOEl de 20 652 I 18 0 5 6.196 11.1 

20 a menDs de 30 88 205 2.148 9.8 

30 a menos de 40 60 1.7 2.033 3 06 

40 a menoa de 50 47 1.,3 2 .. 056 3 .• 7 

50 a menos de 100 87 205 5.941 10.6 

100 a menOfl de 300 81 2.3 13'0 126 23.3 

300 a menos de 500 9 0 .. 3 3 0436 6.1 

500 a menos de 1500 7 0'0 2 , 50 689 10.1 

1500 
, 

5 0.1 12.115 21.5 a mas 

TOTJili 3,519 100,,0 56,,241 100.,0 

Fuenteg ISTh~ El Salvador, 1975. 
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En el Cuadro 1 se observa la polarizac1on de los extre -
mos en Ie extructura de la tenencia de Ie tierra en el 

~rea del PTA-l, en la cual 2,473 propietar1oS de menos 

de 5 Ha. const1tuyen 70 0 6% de propietar10s y pose{an -

el 6.2% de la superf1c1e del Distrito; mientras que 

231 prop1etar10s de 40 Ha, y mas son el 6.6% y pose{an 

el 63.8% de la superficie y aun mas, un1camente 5 pro-

, " ~ p1etarios de 1,500 Ha,. 0 mas pose1an el 21.570 de la s~ 

perf1c1e cel Distritoo 

Debemos destacar el hecho de que la zona escogida para 

el PTh-l no cubr{a areas cafetaleras (Ver Cuadro 2) e~ 
, 

to era de11berado, el disefio de la Transformacion Agr~ 

ria estaba elaborado precisamente para no lesionar a 

fondo la oligarqu{a, de ah{ que estaba dir1gido a la -

zona costera del pars; pero afectaba a grandes terrat2 

nientea algodoneros o La transformac1on agraria estaba 

concebida en forma gradual por D1stritos, estos tampo

co expropiar:an los grandes lat1fundios y propiedades 

del sector 01igarqu1co agro-exportador, pr1ncipalmente 

las explotaciones de cafe, pero podr{a afectar algunaa 

de su~ propiedades ubicadas en el afto que se determina 
, -

rae Trataban de 1mped1r r1esgos futuros con la 011gar

quIa nacional. 



TIPO DE CULTIVO 

Algodon 

Pastos, Montes 
Bosquea 

Cereales 
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CUlJ)RO 2 

usa DE LOS SUELOS EN EL AREA 
DEL PTA-l EL SALVADOR, 1975 

MANZANAS 

27~344 

y 40,212 

8,847 

Frutales, Hortal~zas 
y Henequen 4,022 

TOTJ ... L 80,425 

Fuente: ISTJJ., El Salvador, 1975 

PORCENTAJE 

34% 

50% 

11% 

15% 

100% 

El 34% del area total del PTA-I, era dedicada a un pro 

ducto de exportacion: el algod6n~ mientras que para los 

productos de consumo bas1co (cereeles), se les destina

ba el 11%0 Llana la atencion que e1 50% de las tierras 

se ut1lizaba para pastos, montes y bosques considerados 

como t~erraB ooiosas. 
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CUADRO 3 

SUPERFICIE TOT1~ DEL PTA-I, SEGUN DIFgl~NTE 
CLJ..SE DE SUELO 

..r ___ '"&' 

CLASES DE SUELOS AREA EN PORCENTAJE MANZANAS 

I 8,314 10.34 
II 10,123 12.58 

III 28,393 35.30 
IV 7,407 90 21 

V 7,437 9.25 
VI 18,751 23.32 

TOTJ..LES 80,425 100.00 

Fuente: 18TA, El Salvador, 1975. 

Las c1ases de auel0 I, II, Y III son los que norma1me£ 

te se uti11zan pare e1 algodon, favorables para el uso 

de cualqu1er tipo de ~equ1nar1a; los IV y V se uti1i-

zan para ganado, m1entres que en la clase VI se encue~ 

tran los bosques, se puede ut11izar para pastos rneJor~ 

dos, notese que e1 poroentaJe (23.32) en re1ac10n a1 -
, 
area total, es e1 segundo en 1Dportancia del PTA-I, 10 

10 que puede 1ndicar alta subuti1izacion del auelo. 
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J. 'i'J .. -l 

::':'OGARES 

------ n_~· __ ~--~~--~----=---~----~--~i~~--·~-------------
1-Mnal::E'~:etH1IJO 73.110 I E51J 

SerVlC10f' 
Sanl.tarl.oE' 

.h..gta .;;ote.1:le 

18,372 

6.561 
I 

50% 

35% 
-~~~~ ~ -________ ~~ ______ J:.._ __ w _____ ~_ 

Fuente: 18Th, El Salva~or, 1975. 

De 18 poClacl.O~ total del fTA-l, sola~ente el 35% era 

alfe.beta, el 2% ten{an serV1C10S f'an1tariof', el 50% -

consuQlan ague potable y el 65% ten!an vl.vl.enda. 

~stos Indlces SlerV1eron de argu~ento al GOC1erno del 

Coronel iI~oll.na para rebatir la POfl1cl0n de AN~P y JU~ 

t1ilcar el ~royecto Agrario, con el cual el lndice de 

anElfabet1E'IDO y e1 defl.cit en los serV1Cl0f' de agua -
, 

potable, f'erVl.Cl0f' sanltarl0e y vlvlenda eerl.an supe-

raGOS 0 errsdl.caaos. 
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CUi-DRC 5 

EJvII- LEe RURP_L EN EL PTA-1 

TIfe DE 
OCUFACION 

Patrono!:! 

AsalarladoB 

TrabaJadores p~r su 
propia cuenta 

OflCios del hogar y no 
especlficados 

TOTALES 

3,375 

61,875 

28,125 

19,125 

112,500 

Fuente~ ISTA, El Salvador, 1975 

}CRCENTAJES 

3 % 

55 % 

25 % 

17 % 

100 % 

La pob1ecion del fTA-1 esteb~ constitulda por 112,500 

personas, a razon de 6 per~onas p~r faml1ia se tlene -

un total de 18,1~7 grupos feml11ares. Como con~ecuenCla 

de 1a desproporclonada dlstrlbuCl0n de la tlerra, e1 -

55% de 1a pob1acl0n total del PTA-I, eran asalarlados 

IDlentras Que los vatronos constltu1en solamente e1 3%. 

Las conulclones de desempleo del area son el 54.3% de 

manera que las espectatlvas de trabaJo de los campesl

nos son apenas de 141 dIes del aro. El 38% de lop pro-

pletarl0~ agrlcolas del area obtlenen de sus tierras -

¢Oo35 centevos dlarlo~, mientraB que 5 propletarl0s 

del erea tienen ingresos ularl0s de ¢2,478.71; es de

cir~ ~ue u~ propletarlo tendrla e1 lngreso de 6.968 

familiasll( 
BIBLIOTECA Ci:~!TfU\l. 

_ _ A • .. ... - ........... "' ... wJ\antrJ 
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4. EVOLUCION Y CAMBIO SOCIAL DE LA COYUNTURA~ 

Ante e1 Decreto No.3l, que dio vida al PTA-I, la reac

cion de la oligarqu£a terraten1snte no se hizo esperar. 

La Aaoclacion Nac10nal de Empresas Privadas (J~EP), Be 

lanzo a una co~toS{51ma campana en defensa de sus int~ 

reses y un ataqua a las prlmeras medidas de la Trans

formacion Agraria. 

Para efectos de analisis, a cont1nuacion se presentan 

cuatro fases y en forma cronologioa los hechoB mas re

presentativos de la coyuntura!2{ 

P~ra Fase. (Del ~6 de Jun10/l975 al 13 de enero/1976] 

Esta fase se in1cia a1 26 de Junio de 1975, con la apr2 

bac10n por el Poder Legislativo, de la Ley del ISTA y 

la posterior rat1ficacion del Foder EJecutivo, el 30 de 

Junio de 1975. 

El Decreto de Creaclon del ISTA tuvo alguna oposlcion 

de parte de la oligarqu£a, pero no provoco un ~erio 

confl1cto16( probablemente poroue no ve£an un peligro 

inmedieto para sus intereses, ya fuara p~r la consabi-

da lentitud de la burocracia, ya fuera p~r pensar que 

de hecho las funciones del ISTA se lim1tar£an a las 

del leR y que, por 10 tento, era un reaJuste al inte

rior del aparato estatal. 
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En conclusion, todo parecfa 1nd1car que la Ley no pas~ 

rf8 de per una Ley mas, cuy~ efect1vidad nunca cobra-
, 

r1a v1gencia. 

S~~~~da .!ase (del 11: ~e en!r_o a1 2~ _ de _J_unio/.l~_?6) • 

Se in1c1a con la campara electorel para Diyutados y A! 
caldes £.'lun1c1pales (enero 14 - me.rzo ~I¥1976) e1 "Slo

gan" del Part1do de Concl118c10n Nacional (peN) era ••• 

"PCN el t'artl.do de la Transformccion Nac10nal", POI'S!! 

puesto que este estr1b1l10 se heb{a estado usando en -

los 4 aros antor10res del Gob1erno del Coronel Mollna, 

pero en esta cont1enda electoral cobro especial signi

ficado, pues el pert1do oi1cial ut11izo la Transforma

cion kgraria, como la columna vertebral de la Transfo! 

mac10n Nac10na1, todo glraba alrededor de los temes -

tlant~col!ivnismo", "tranpformacionlt y Itseguridad nacl.O

nai ll
• 

En eata fa~e solo se anuncia e1 envlo a la A~amblea Le -
gl.slativa del Froyecto del PTA-l (en pleno desarrollo 

de la campa~a electoral) estaba claro, Que 10 Que el 

gobierno pretencl{a era preparar Ie opl.nl.on publica. 

POI' supuesto la reaccion de j~EP no se hizo esperar, 

l.nl.ciaron la prl.mera campara maS1va de opln10n pUblica 

a traves de toaos los p0rl0dicos, programas de raGio y 

T. V .. En ~u "Declaracion de F rlncipios de l..NEplt 17 t ex-

presa~an cleramente sus plenteaml.entos, demandaban un! 
, , 

dad de esfuerzos en el desarrollo del pa1s, hac1an ver 
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la 1mportancia de la empresa pr1veda en e1 logro de 

grandee metaa para "sacar eel atraso en que se encuen .. 

tra nuestra flocl.ede.d"" bNEP no solo conaenza a neutra

lizer 1a prepcraCl.on de Ie or1n1on pub11ca por parte -

del goo1erno, S1DO que en111a a crear consenso en tor-

no a los "pr1Dcip10a" de prop1edad privada, competen

cia y 11bre empresa, ~in emb~rgo el pueblo vela con -

desconf1cnze 10 ofrecido por e1 Coronel Molina, al f1n 

y al cabo, prornesas electorales. La Transformacion 

kgrar1a aperecio en Ie 1nterpretaclon general, m~s co

mo un ~logan demagog1co que como una rnedida concrete. y 

operat1va de Just1c1a 80c1al o 

, 
Debe aclarar~e que a estes a1tures todav1a no hay ata-

que frontal al Gobierno. }~jEF se I1m1ta a tratar de 

crear oPini6n,concenso~ etc o , se queJan y se duelen de 

un Estado cue ~e esta volv1endo 1ntervencion1?ta. Es -

solo cuando apcrecio Ie pr1mera ap11cac1on de la Ley 

del 18Tk, 0 sea, e1 Decreto de Creacion del PTk-l, es 

cuando se V10 que Ie Ley tenle verd~dera vocacion como 
, , 

tal, ah1 ~1 surg10 la 1ucha contra el Gobierno" 

T_erce.!~ __ ~ase. (del 29 de Junio al 7 jull.o/1976). 

Como mencl.onabamos, la segunda fese fue practicamente 

serena, aebido a que n1 el capl.ta1 n1 los sectores cam 

pesl.nos esperaban que se l1evara a cabo la ley del 1STh" 
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El e~ullibrio se rompio cuanno en forma sorpresiva (c2 

mo sostenia la J.J.'JEP), Ie. Lse..mblea aprobo e1 29 de JU

nio el FTA-lo El Goblerno se lanzo con pompa y propa-

ganda~ e1 1 de Ju1~0 e1 Coronel Mo11na en su mensaJe -

al pueblo salvadoreno, en su cUarto a00 de Gobierno, 
, , , 

aflrmo enfc.tlcamente que "La Luz de la Transformacion 

Nacl0nal se encend16 en el pais para slempre" y que 

"nada n1 nadie nos har~ retroceder un solo paso en la . 
Transformacion J..graria tl1&( 

En e1 mismo discurso deJaba claro (e1 Coronel Molina) 

que med1ante el Proyecto se buscaba fortalecer el r~gi-
, 

men de prof1edad privada, med1ante el aumento del num~ 

ro de propieterios y la promocion de asociac10nes agrf 

colas para Ie. explotaci6n de Ie tierra~ Desde el punta 

de v1sta economico e1 Proyecto se enfocaba baJo el cr! 

terio empresarial y no be..Jo el cr1terio pnterna11sta -

del Estado, se pretendia pu~s, aumentBr la produccion 

y la productlv1dad del En e1 aspecto social, e1 

obJetivo era formar un mayor numero de empr6sarios pa

ra redistrlbuir y expandir los 1ngresos de 1a poblacion 

de la mencionada area o 

El mensaJe del Presidente al pueblo salvadorefio (1 de 

Ju110/1976) era la exp08lcion publica y oflcial del -

Proyecto y de los obje~ivos del Frlmer Prcyecto de 

Transfc~~~~:~~ 6~T~£j~ qc ~£ataba de un primer proye2 

--------- - - - -
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to, por1ue la ~ey del 15Th contemplaba una Reforma Agr~ 

ria parcelada y regl.onal o "No podra el ISTJ .. inicier un 

nuevo Proyecto de Trensformacl.on Agraria, ol.entras el . 

anterior Proyecto no eate 8ustancl.almente tertll.nado".!.2.{ 

Cuarta Faae o (del 8 de Jull.o al 19 de octubre/1976)o ... -~ .. ---------.. .._- .. __ ._----- .-

Este es el per10do mas decisl.vo e importante para la C2 
I" yuntura del PTh-l? la crl.~is de "hegemonl.a" se man1f1e! 

ta con todo rigor en este lapso, y la kNEF con todas -

las hsociaciones Empre~ari~lea, Lgrlcolas e Industria

les, se 1an~a en una furiosa campa~a que lea Ilevarla a 

Ie victoria o Una baterla de campos pagados con lUJo de 

pulgadaje, espacio~ rpdl.otelevl.sivos, presiones~ conce~ 

traciones, asambleas~ entrevistas, creacl.on de organis

mos, grupos y asociaciones raales y/o fantasmas; fueron 

las arma~ con que 18 oligarouia terratenl.ente derroto 

al gobierno o Debido a Ia eno~e presion eJercida p~r 

esta, e1 Gobierno se doblego aceptando el "dialogo" el 

6 de octubre de 1976, el cual dl.o coco resultado las re

formas sustancialea a leR Leyes de creacl.on del 18Th y 

la que creaba e1 PTh-l; ell.ml.nando la eJecuc10n de este 

y la posl-bIe impleQentacion de otros D 

ANEP Y FkRO (Frente de hgrl.cultores de la Region Orien

tal, Que a re.lz de la coyuntura se convirtio en Fi • .RO -

Nacl.onal), se Dostraron conscl.entes de su trl.unfo y de 

au capacldad organizatl.va~ mencl.onaban que "en terminos 
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generales creernos que con las reformes introducides a 

las leyes ••• se han logrado borrar muchos de los errores 

que conten!en y, por otra parte, he. quedado plenamente 

de~ostrado el poder de la voluntad de un pueblo cuando 

se une pe.re. reclamar sus derechos",gg,{ Podemos 6.ec1.r que 

a traves de la l~~EP y del Gob1.erno los que luche.ron fU~ 

ron una fracclon de clase soc1.al y el Estaao, los part! 

dos de Opos1.c1.0n y otras 1.nst1.tuciones practica~ente qu~ 

daron margl.nadas, los sectoreF populeres no interv1nie

ron, el pueblo salvadoref.o no fue mas que un espectador 

la lucha se estableclo entre e1 Gob1erno y las organ1z~ 
, 

ciones corporat1vas de Ie burgues1a o 

5. EL TRhSFCNDO DE LJ .. LEY DEL 18Th. Y DEL DECRETO DEL PTJ..-l. 

La Ley del 15Th. y el Decreto de Creacion del PTA-I, no 
(' 

tuvleron for~aloente la categorla de una ley de reforma 

agraria, aspectos doctr1.nar10S y normativos fundament a-

les se encuentren ausentes en los dos cuerpos legales, 

no expresen una f110sofla, or1entac10nes y propositos 

concretos de Ie transform~c10n agraria como un instrume~ 

to de desarrollo nac10nal e 1ntegraI que impllque Ia 

creacion de un hombre nuevo, consc1ente de, sus derechos 

y obl1.gecl0nes como ll1.embro de la sociedad c Sus l1.nea

mientos se depo~ltaban en una Comision Nacional de Trans 

formacion L.graria (CONLTRL), de tel manera, que la regl~ 
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mentacion, crlterios, llmltes estableCl&OS por el FTh-l 

pOdrIen verler en ulterlores Dlstrltos, que se besarlan 

en una nueva 1egalldad, y baJo los crlterios de dicha 

. .' COID1Sl0n. 

El des~rrollo por oedio de Proyectos, seftalaba una -

orlentecl0n modernizante de la agrlcultura y una preoc~ 
., p 

pacl0n por crear mes empleo y fomenter la pequena y me-

01ana propledad, exc1uyendo a los latlfundl0s y minifu2 

dl0S del area o La emblguedad dellberada y el vacIo de -

una Ley de Reforne Agraria, tlende a oper~r favorable-

mente ?erc Ie cl~~e dominante y no a las clases despo-
, 

seldas. 

La acbiguedad de la Ley, que pretendIa escamotear tanto 

las preslones ollgarqulces como 1a de los sectores pop~ 

lares, per~ que el Estedo pudlera dlsponer de cierte aB 

tonomla relativa, contrlbuyo a que no eXlstlera enten-

dlmiento cOQP1eto entre gobierno y clase cooinante con 

relacl0n a1 uodel0 de desarrollo capltalista a seguir. 

El caracter estructural de la Ley del 1STh, estabe 
, 

orientada a consolida~ e1 caplta1ismo en e1 pelS y por 
, 

10 tanto e1 poder ce la burguesla, en otras pa1abras, 

la Trensformacion l~grarla tenIa co~o obJetlvo producir 

una raplda capltalizacl0n de la renta agraria, 0 sea, 

convertir dicha venta en (e1 precio de compra de las 
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parceles expropladee Co lo~ terr~tcnientes) en nuevo ca-

pltal para oue eate sea trBn~fsrldo a otros sectores de 

Ie econom!a (egrolndustrla, comcrcio, ctros servlcl0s, 

etc.)~ partlclpando e1 Estac10 como "1ntermedlprl0" en 

dlcha cperacl0n o Lo~ articulos 17 y 18 del Decreto del 

FTh-l, establecfan las form~s de pPgo y los plazos, los 

cuale~ lban deede pagar al contado (cuando el valor es 

menor de ¢200,OOO) hesta un plezo maxlIDo de 20 anos 

(cuando el valor excede a los 2 millones de colones); 

esto, unldo al artIculo 44 de la Ley del ISTA que esta

blecfa como crlterlos prl0rlt~rlos para el evaluo/el v~ 

lor comerclal u y c~tastral en los ultimos 5 a~os, hace -

ver oue el obJetlvo del reglmen no erala liquiuacion tle 

los propietarl0s agrarlos, como sector representante en 

el blo~ue de cla~es domlnantes. La lndemnizacl0n en es

te caso pretendla mantenerlas dentro de ese bloque, pe-

ro gue lnvlrtleran ese capltal-dlnero en otros rubros -

de produccl0n, par~ des~rroll~r la ex¥10tacl0n del tra-

baJo socie.lo 

Entonces la exproplBcion de la tlerra con su correspon

diente lndemnlzacl0n, perrnltlrl~ a la burguesla agrarla 
,. 

buscar nuevas areas productlvas, en Qonde el capltal -

tenga mayor establ11dad y dlnamlFmo, se trataba enton

ces de un lntento de modernlzaclon del capitallsmo 10-

cal. 
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5 0 1 Las Reformas a la Ley del ISTA y del PTA-Ie 

La polemlca se illanlfesto alrededor de la interpre

tacion de la Ley sobre e1 concepto "en funcion so 

cial de Ie propledad"o En efecto el corazon de la 

Ley, era el articulo 32 en su 11teral d). En el 

cual ~e decia que el proceFo de Transformacl0n A 

hgrarla podia utll1zar "Las tlerras que adqu~era -

el ISTA medlante el proceeo de exproplacl0n". Eate 

literal fue transformado as{~ !fLae tierras que ad

qUlera el ISTA medlante e1 proceso de expropiac~on 

cuando ~quellos no cum~lan la funcl0n soclal"~( 

~Para los efectos de eata Ley, en su version modifi 

cada ~e con~idera que una propledad prlvada rural 

cump1e con la f~nc16n socla1 cuando se aju~ta al 
, 

me.yor numero de lo~ elementos esenclales que a co~ 

tinuacl0n se detallan; pero en todo caso, de~era 

cumpl1rse con e1 prlmero de dichos elementos e 

Estos elementos son~ 

10 La explotacl0n eflclente de la tlerra y su apr£ 

vechamlento apreclable en forma tal que los fa£ 

tores de produccl0n se apllquen eflcazmente en 

ella, de acuerdo con la zona donde se encuentra 

, t' t' y con sus proplas carac erlS lcas o 
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2. La responsabl1ldad en el trabaJo 0 en la dire~ 

cion de les act1v1dades agr{colas y func10nes 

de qU1en la explote o 

3. El cumplim1ento de las d1spos1c10nes sobre con 
I -, 

servaC10n de recursos n~turales renovables o 

40 El cump11ID1ento de les normas jurldic&s que r~ 

gulen el trabaJo asalar1ado y la segur1dad so

c1al, las demes relec10nes de trabaJo en el 

campo y los contratos ag~{co18s en las cond1-

C10nes ~ue se~ala Ie Ley. 

5. La contribucion a1 meJorem1ento de la economla 

nac10nel generendo ademas, b1enestar a los tra . -
baJadores y pr01etar10s y a sus fam11iasggt 

EV1dentemente en e1 11teral d) del Art{culo 32, es 

tabe el nucleo de 1a reforma y, por 10 t~nto, del 

enfrentam1entore la AN~F con au Gob1erno. La As~m-

blea Leglslat1va de esa epoca, en una act1tud de -
, , 

generos1dad 111mitada con 1a 011garqu1a, conced10 

mas de 10 que ped{a y modlf1cO la redacc10n or1gi

nal dejandola conforme a los tero1nos propuestos 

por 1 •. NEF. 

Esas peque~as reformas al menc10nado artIculo, ha

cIa pos1ble s1tuac10nes como la siguiente: 81 una 
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, 
cir, no se pagaban lo~ salar108 m1n1mos contempla-

dos por la Ley, n1 otras prestac10nes legales, pe

ro S1 cumplien con las ~ restentes, entonces esa -
, 

prop1edad "se aJustaba al m~yor nurnero de los ele-

~entos esenc1ales" (4 contra 1), seg6n la nueva -
, , 

Ley del 1STh, S1 estaba cump11endo con su funC10n 

soc181. La relac10n tamb1en podfa ser 3 a 2, deJer 

de cump11r 2 de los 5 1nC1505, 1ncluyendo S1empre 

el No.1. Parecia Que solo el no cumplirniento del -

1nc1so 1, del ArtIculo 32, posib1l1taba la expro

piac10n, pero era tan amblguo, sobre todo en cuan-

to al concepto de product1vidad, que en realidad 

nada def1n{a, 0 como d1ce LU1s de Sebasti'n "opta

ron", en camb10, p~r parafrasear 10 de la product! 

vidad con frases que no d1cen neda concreto, que -

es autent1ca galimatia pseudo-economica, que no 

serv1rIa para aprobar un examen de introduccion a 

la econom{a23~ 

La Ley del ISTA que en un pr1ncipio se manifestaba 

, . d' en favor de los despose1dos, en esenC1a que 0 

tegiendo la estructura de producc10n y comerc1ali

zacion de las exportac1ones trad1c10nales, 0 sea -

una foroula econoID1ca que condeno al subdesarrollo 
, 

a las mayor18s o 
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6. LA TlU.NSFCRl"JLCION AGBARIA COlVIO INTENTO DE REFORMJ.. 
BURGUESJ ... 

Por n~turaleza una Reforma Agraria, afecta a la t1erra 

y la transf1ere de una clase soc1al a otra, 0 de cier

tas clases sociales a otras, pero mientras perdure el 

modo de produccion dOID1nante, 0 sea, el modo de produc-
. , 

C10n cap1tal1sta no se vea afectado, la Reforma Agraria 
, 

sera burguesa. 

Lo que se pretendla ere transferir el cap1tal gener~do 

en e1 sector agropecuario, hecia lo~ otros sectores de 
, 

la econom18, 0 sea, fortalecer el proceso de acumula--

cion de capital 1mpulsando Ie ap11cacion del excedente 
, 

agr1cola a los sectores re Ie 1ndustria y serv1c10s, -
, 

arrancando la masa de plusva11a a la egricultura para 

que prop1c1ara el crec1ID1ento de los mencionados sect2 

res, 0 ~ea un~ reforma agraria para fortalecer el capi

ta11smo. Esto se 10grer1a a traves de: a) Aumento de la 

dernanda de productos agr{colas e 1ndustr1ales de consu

mo popular, mejorRndo la d1~tr1buc16n del ingreso y d1~ 

minuyendo el desempleo en las areas en que sa desarro

llarlan los proyectos; b) aumento en la productividad 

para mantanar un mfn1mo de Subs1stenc1a dentro de la P£ 

que~a economfa mercant11, esto se exp11ca asf: cuando 

a1 campes1no pasa a ser el que dirige su propia produ£ 

cion, al versa pres10nado por al pago de la t1erra, -
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compra de insumos, pago de credltos, compra de blenes 

de consumo par~ el hogar, etc., se ve inducldo a no po

ner Ifmlte a la cantldad de trabaJo que dedlca a la pr2 

duccion de la percela (Junto a ~us faml11ares), produ-

" .., clendose el fenomeno de la "autoexplotaclon", que segun 

los clent{at~s soclales es mea efectlva que la explota

cl0n dlrecta por un patrono; c) ob11gando a los campe-

sinos a un ahorro forzado necesarlO para poder amorti

zar la deuda contralda con el ISTA, por la tlerra adqu! 

rida en prome~a de venta 0 a plazos, d) trasladando ac 

tlVOS flnanc16ros de la agrlcu1tura a otros sectores. -

Los antlguos propieterioa al reclb1r la lndemnizacion -

a1 contado 0 en bonos, necesariamente tlenen que poner 

a trabaJar ese dlnero en actlvldades donde el Estado 

asegura e incentiva esas inversiones (fabrlcas, cons

truccion, turlsmo, etc.), de~arrol1andose esas activid~ 

des con el ahorro forzado provenlente de fOs nuevos em

presarios agrlco1as; e) trasladando parte del excedente 

a otros sectores debldo al lntercamblo deslgual. Cuendo 

los aSlgnetarlos de tlerras compran lnsumos, maaulnaria 

o artlculos de consumo, se enfrentan a un mercado con

tro1ado por monopol10S naclonales y extranjeros, viend2 

se obl1gado@ a comprar a preclos lillpuestos a los prove~ 

dores y vendiendo a preclos que enfrentan la competen

cia de cientos de productores lndlvlduales y f) a tra

vas de una explotacion lndlrecta de la propiedad fami-
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liar, cooperetiva y comunltarla. Se trata de una exp12 

tacion capitallsta, mas vocacl0nal y encubierta, en do~ 

de el campeSlno meJora su nlvel de vlda y aparentemente 

se I1bera de Ie explotaclon capltallsta, pero en reali

dad es mas Soflstlcada, en donde los capltalistas en 

conJunto explotan a los tr~beJadores, con la ayuda del 

Estado, que crea lc~ conclciones para el desarrollo de 

las nuevas relaciones economlcaa. 

6.1 TlpoIog1a y Modelldad del PTA-l 

EI Goblerno del Coronel Molina hab1a adopt ado el 

termlno Transformaclon y no Reforma Agrarla proba

blemente por~ue Ie palabra se adapteba mas al Plan 

de Transformaclon Nacl0nal, por otra parte, pare

ce ser que Transforrnecl0n Agraria es menos confli~ 
, 

tlva 0 genera menos 0po~lcl0n que Reforma Agraria 

(en cuanto a terrnlnos). 

Para tratar de esteblecer Ie ~lferencla que eXlste 

entre Transfcrmecl0n Agrarla y Reforma Agraria, es 

nece~erio pertlr de 10 cue as una estructura agra-

ria. Fara ello nos apoy~remos en las concepCl0nes 

que al re~pecto sostlene Mlchel Gutelman24( 

Estructura 11gr~ria es el conJunto de ralaciones so 

clales materlal1zadp~ en relecl0nes de produccion 

dlversas. Las IDaS importantes de entre elIas son -
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e1 s~ptema comun~tar~o con las relaciones de pro

ducc~6n 19ue11tar1Bs, los s1stemas de rentas prec~ 

p1ta11stas, los s1stemas de relaciones de produc-
, 

C10n ca[1ta11sta, etc. 

rEI o~Jeto central del estud10 de una estructura -

agraria son la~ relac10nes soc1ales a traves de 

las cuales se crean, circul~n y se captan las ren 

tas de la t1err~J es dec1r, funda~entalmente, el 

pluatrabuJo engendredo en el sector agr1cola y pa

ra cuyo dest~no la aprop1ac~on de la tierra es un 

L!nstrumento fundamental o 

Una Tranaformec1on hgrar1a es el PfSO de una es-

tructura agraria a otra~ 0 sea, el paso de un eata 

do de e~u1l1brio del paralelogramo de fuerzas (co

rrelacion de fuerzas) a otro estado de equilibrio. 

La fine11dad de las relaciones no camb1a, contfnua 

s1endo la obtenc10n del plustrabaJo y e1 control 

de la t1erra que perm1te apropiarselo o 

La Reforma hgraria es, de hecho, un ceso part1cu

lar de tran~formec10n agraria. Se d1ferencia de 

esta en que el Estado 1nterv1ene como un eleQento 

estructural act1vo en la transformac1on del para12 

logr~mo de fuerzas, y en ooe, a su vez, su n~tura-

leze quedB afectada por el nuevo estado del s1ste-
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ma de relac10n de fuerzas. La flne1ided slgue s1e~ 

do 1a epropiecion del plustrebaJo por med10 del -

control de Ie t1erra, pero para el10 as necesario 

la crepclon de un e1emento 1ntermedio; e1 poder 

del Estado que surge como 1ntermed1ar10 o 

Tento 1a trfnsformac10n como la reforme agrar1a, 
, 

se e~tud1an 19ua1mente con 1a~ ll1smas categor1a~ 
, 

anallt1cas y conceptue1es. 

Resumiendo, podemos dec1r que una e~tructura agr~ 

. t' , r1a es a slempre en estado de transformac10n agre-

r1a, pues le~ tensiones soc1?les son permenentes, 

solo a veces se encuentra en estaco de reforma 

agrar1a. Es Ie eparic10n del Estado como agente 

trensformaaor de lee e~tructuras agrarias -y que 

se mod1fica 61 ml~mo por estas estructuras tr&ns-

form~dcs- e1 que hace aparecer la diferencia entre 

transformaclon y reforma agraria c Esto se explica 

asi:tpna transformac10n agraria hace pasar la es 
M~ 
~ tructura agrarla de un e?tado a otro de forma In 

~ 
~ sensible y sociclmente no expliclt~da; en cambio, 

-~ 
~ 1a reforrne agreria hace paser esa e~tructura agr~ 

r1a de un estado a otro de manera v101enta y 80-

clalmente expllclteda, aqul se oper~ un camblo -

bru8co en Ie corre1aul0n de fuerzas:7 
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En conclu~ion, el concepto adecuedo e8 e1 de refo~ 

I' 
ma agraria, dado ~ue ~e efectua por med10 de la in 

tervencion del Estado. 

En cuanto a 12 ~0~a11d~d de Reforma hgrar1a, el 

FTk-l s1empre de acuerdo a Gutelman -este era- una 
, 

eXprOp1&C10n, 0 sea, compra de la tierra por los -

campe8inos y reserciD1ento a los propieter10S de 

la tierra~( 

El mecanismo de la exprop1ac1on -indemnizac10n-

opera entonces, como una palanca para transformar 

el status soc1el de la burguesfa 8graria y asent8! 

la sobre nuevas bases productivas, por 8upuesto, -

estas bases son ill2S est~bles y d1nam1cas dentro de 

la logica del cap1tal, se trataba entonces, de un 

proceso de modernizac1on de la burgues18 salvadore 

na, ~ue h1stor1ccmente se ha visto v1nculada y ata 

da a la renta del auelo. 

6.2 El Proyecto como medida Pollt1ca. 

Desde un doble punto de V1~t8, e1 fall1do Iroyecto 

ten!? una f1nalid?d polltica; por una parte, se p r 2 

tendla suavizar la tension social en e1 campo, 10 
, , 

que aupuestarnente traer1a paz y progreso, crear1a 

nuevos y numero~os empresarios en el sector, con 

gran poder adquis1tivo, 10 ~ue dinamizaria los 

-------_ ._ - -
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sectores lndustr18l y de servlcios, de ah{ e1 fam£ 

so ergumento del Coronel Mollna dirlg1do a los oP2 

Ell tores del Froyecto "es un f'eguro de vldE'. para 

ellos y para sus hlJOS~ 

Por otr~ ~~rte, se acercaban las elecclones pres! 

denciclea, el per{odo del Coronel Mollna flnaliza

ba, recordemo@ que esta h~b{a ascendldo al poder -

meGlante un escandaloso fraude electoral, 10 aue -

Ie -,-' reEllJO legltlIDldeQ y base social a su gobierno, 

16 base pol{tica de au reglmen no se empll0~ debi-

do e 1a iCpOSlbl11d~d 0 lncapacldad de solucionGr 

los problemcs fundament~les del pais, 1a oposici6n 

se habla fort81ecldo, p~r 10 queL!a medlda pod{a 

incrementar el electorado pecenl~ta, Sln tener que 

recurr~r e un nuevo fraude 0 a una desmedida repr2 

.' 26/ J sJ.on-!Jj 

6.3 El Pueblo a1 margen del Proyecto. 

El pueblo salvadore~o estuvo al margen del Froyec-

to, no porque no se Ie tomara en ctlenta, Slno por

que 5e perc~t6 de 105 obJetlvo5 del ID15IDO, aparte 

de ester cansado de tanta demegogia, ere un~ refo~ 

rna agreria lmpuesta, el pueblo no la hab1a pedido. 

Ninguno de los do~ contendientea (Gobier.no y l~Ef) 

logr6 arrE'atrar a1 pueblo, eate se mantuvo a 1a es 
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pectativa p entreten~do. El Gob~erno logro Dov1li-

zar algunes mas as elIde Jul~o, hac1endo uso de 

veh{culos nacionales. ~~EP realizo concentrac~onesf 

ob11gando a los trabaJadores del grupo empresarial 

a Que aS1@tieran, pero la, ausenC1a de la pertic1p~ 

cion popular fue evidente. 

Las organ1zaciones populares se man1festaron en 

contra ~el Froyecto, 10 mismo que los partidos po-

1{t1cos. El pes manifestaba que "la Transformacion 

hgraria no se trata de una nueva alternativa de d2 

sarrollo econom1co, S1no de una desesperada tenta

tiva para modernizar el sistema de explotacion del 

hombre p~r el hombre ll
o Se pretende reorgan1zar la 

tenenC18 de la t1erra afectando la actual concentr~ 

c10n de 1a prop1edad sobre Ie misma, S1n que el10 
, . 

signifique, por asomo, el debi11tam1ento del reg1-

men de prop1edad privada, sino todo 10 con~rario, 

se tiene p~r obJetivo au fortalecimient0 27 ( 

El PDC sosten{a que una "Reforma hgraria no puede 

ser un seguro de vida para la 011garqufa sino una 

nueva forma de v1da para el campesinado ••• el pue-

blo salv~dore~o no se debe deJar enga~ar por camp~ 

nas y controversias de los poderosos •• o la Trans-

formac10n kgraria se trata de un mfnimo ensaYOt c~ 

. " 28/ yos benef1c~os realeA estan aun p~r verse-- o 
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El BPR calif1co e1 Proyecto como una medlda contra-

t' revo1uCl0nerl.a, sostenl.an ~ue la Reforma L.graria -

"no es une medida economica, sino una Dedida esen

claimente pol{tica, destlneda a neutrall.zar a un -

sector potenclalmente revoluclonario y como medlda 
, . 

de control, con todo un proy~cto con merco eCOnOID! 

co de 1a poblacl0n campeslna. Esta zona tlene una 

concentracion de 145 habltantes por Km2 , en Usulu

tan y otros lugares 11ega a 200 habltantes por Km
2

• 

~/ 
• 

En resumen podemos aeC1r Que 61 pueblo recelaba de 

la~ buenes intencl0nes del Proyecto, las grande~ -
, 

mayorlas slempre marglnadas, han eprendldo a des-

confiar de promesas, aun estaba fresco el fraude 

electoral de 1972; en f1n, como maniflesta Segundo 

Montes, "El pueblo sa1vadorefo, que as curioso por 

naturaleza, y no se plerde nlngun evento~ p~r pel! 

groso que sea, tuvo 1a oportun1dad de presenciar -

1a lucha, como espectador que es 10 ~ue siempre ha 

ce, y estuvo bastante entretenldo,,30( 

CONCLUSIONES. 

La coyuntura del FTh-l demostro entre muches cosas, que 

oligarqula con Cep1tal-tierra (Capltal Lgr{cola), es a1 

la 

sec -, , 
tor mas reaccl0narl? de la burguesla local, con un gran po-

der de organlzacl0n. 
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El Gobierno no pudo SU8c1ter un fuerte apoyo popular (sola

mente encontra apoyo en la UCS) , porque habIa deeconfianza 

popular a consecuencia de que e1 Gobierno habra nacido de -

un fraude electoral, ap~rte de que la gest10n de Molina no 

era honesta ni efect1va. 

La Transformac1on Lgraria ere una medida para modificar el 
, 

p~tron de desarrollo ya obsoleto en El Salvador. Se trata-

ba de wodern1zar el cap1t&lisoo depend1ente, tratendo de iE 

plantar un modelo agrario que Yu habra tenido ~xito parc1al 

en algunos parses asiaticos (Corea del Sur, Taiwan, Japan, 

etc o )' con c?racterlst1cas y cona1C10nes totalcente d1fere~ 

tes a las del pals. 

La Ley del 1STJ ... habla Qe adqu1Sl.Cl.an de tl.erras parC'. adJud~ 

carles a los beneficiarios, en nl.ngun momento planteaba la 

socl.all.zecl.on de la agr1cultura, S1~O que el obJetivo era -

el de difundl.r la propiedad prl.vada. 

La Transforcacl.on kgraria no 11quidaba el regl.cen de compra 

y venta de fuerza de trabaJo, bese de Ie explotecion c8pit~ 

lista, 10 perDU tla expresamente cuando Ia Ley del 18Th se -

refiere a Ia creacion de Asocl.acl.onea Cooperetl.vas (krt.60) 

en los cueles el sl.stema salerial es 18. forma normal de ex-

plotacion. 

Se pretendia crear una amp118 cape de pequepos y medianos -

productores, 10 cual es proceso de 
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adjudicacibn de tierras. Naturalmente una capa soc~al que 

exper1menta un proceso de nov~l~dad ascendente, tiende a j~ 

, 
gar un papel conservador de la estructura de clases, es rna~, 

se convierten en fieles defensores de la prop~edad pr~vada. 

Se lntr1uucen como una cuna entre la IDlnorfa de la t~erra y 

la gran mas a de cempeslnos s~n tierra y minifundlstas (me.s 

de los 2/3 partes de Ie pob1ac~on rural), las presiones 50-

c1ales y pol{ticas que genere esta gran mesa se encontraran 

con el "colchon" de los pequeqos propietarios, cuya impor

tancia soc~o-pol{tica se deflne, no tanto por 10 que hacen, 

s~no por 10 ~ue deJan de hacer y/o iop1den hacer a otros 

grupos sociales explotados, 

En per{odos de crisis, es dec~r, cucndo las contradicciones 

propias de Ie forrnacion soc~al afloran, la autononia reI at! 

va del Estado se man~f~esta con mayor clar1dad y fuerza: El 

Estado en au funcion de mantener y avanzar los ~ntereses 

globales del capital debe sacrlf~car lntereaes inQediatos -

corporat~vos de las closes dow~n~ntes, 10 cual, paredoJica-

mente incre~enta la pos~bi11dad de conflictos entre el Est~ 

do y las cIases dOQlnantes. 

Se trato de un enfrenta@~ento entre los sectores dom~nantes 

y e1 gobierno, fUe rnonop011zado por BQbos, quedando e1 pue

blo CODO espectador, un enfrentamlento entre las dos clases 

fundament ales (burguesfa-proletariado) no se diD, por 10 

tanto iUe una contrad~cci6n secundar~e. 
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La Coyuntura del F'TJ4.-1, es un fenomeno que no es nuevo en 
, 

la h18toria de las reforrnas ~grarias latlnoamerlcanas, mes 

blen es una sltu~cl0n tlpica o Se lnicla un proceso que tra

ta de afectar los sectores o11garquicos terratenlentes y ~s 

toa no solamente detlenen el golpe, deJando las leyes de r~ 

foron Sln efecto, Slno que los voltean completarnente para 

aprovecharlas en su servlclo, creando nUB sltuacl0n que les 

perolte prosegulr la busqueda de sus intereses, como antes, 

pero arnpcrados ahora en una nueva legi@lacl0n que evita ex-
, 

presarnente los pel1gros de Ie exproplacl0n y de Ie l1wlta-

Clan el procGso te cCUQUlaCl0n de capltal. Las Leyes de Re-
n , , 

I.orma .l~gre.rla quedan cull. convertldas en leyes de protecclon 

del latlfundlo. 

El ISTj~ quedo convertldo en un organlsmo estatal cooprador 

de tlerras y co@praba 10 que se Ie ofrec{a a precios de oer 

cado, peg? en efectlvo y con agl11d~d en los tranites de n~ 

gociaclon. Durante los ultlmos selS meses del afo de 1976, 

es declr a partlr del 30 de Junlo, fecha del Decreto del 

Frlmer Proyecto, se ed~uir16 un area de 2.659 Mz., clfra 

que eVldencia la resl~tencla prlvada en ofrecer en venta 

sus propiededes., El PT1 .. -l comprendla 80,425 Mz., de estas -

e1 18Th adqulrlo 2.659 Mz. (vent~ en forma voluntaria), 0 

sea, el 3 c 3% de 10 que se pretendla afectar. 

Uno ee los ObJCtlVOS de la fall1da transformacl0n agraria 

-y de los m~s lm~ortantes- era el transformar la agrlcult~ 
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, 
ra trad~cional en agrolndustrla. El proceso ofrecla ampllas 

expectatlvas a la inverSl0n, en la @6d~da que tlende a arn

pliar e1 ~erc2do lnterno de lnsumos agrlcolas y de blenes 

de consumo, deJando a Ie lnversl0n prlv~da e1 arnpllo campo 

de la agrolndu~tria, 0 sea, cue par~ la empresa prlvada se 

deJaba un gran Dargen de desenvolvlmlento en Ie. lndustria 

de transformacl0n y con~umoo No se trataba de e1lmlnar la 

ol~gprqu{a terr2teniente como sector de la clase domlnante, 

SlUO de convertlrlos en nuevos empreserios industrlales; -

que pudleran lnvertir (Ie inde~nizac16n) en el estab1eci

w~ento 0 partlcipacion de empresas agroindustri21es 0 lndu~ 

triales, y de eata manera desarrollar 1a explotacion del -

trabajo soclal. Desde el punta de v~sta economlco, se pre

tend1a mantener e.l sector agropecuarlo como e1 principal -

generedor de excedente economico necesario para e1 desarr2 

110 ~e 1a industria, 10 Olsmo que pera el cOQercio y serv! 

cios. 

L ' ", 1 a Rev01ucion Cubena de~perto y alento e1 esplrltu revo u-

cl0nprlo del contlnente D El contrataque fue la recomenda

cion por p8rte de Estados Unidos -QaX1IDO representante del 

capital gOnOpOllcO lnternpclonal- de implementer 1p refor

rna agrarla (entre otras medldas) baJo Ie cobertura ideolo-

gl~a del desarrollismo de la Lllanza pere el Progreso, EE. 

UU. se co~prometi6 a proporclonar e1 dlnero y la asisten

cia tecnica, la oligarqu1a local, teniendo sus lntereses -
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fundagenta1rnente en 1a propieGad de Ie tlerra y los bancos, 

se reslste a la refor~a agrarla y a cualquier otra que ate~ 

tara contra Ie estructura de propledad y control sobre los 

nedios de produccion y el credlto. hI lniciar la decada de 

los setenta la economia salvedorena se habia convertldo en 
, 

gae dependlente de las exportacl0nes, a1 necesltar nayores 

dlVlsas parG comprar Iil8ter18s prlD&S que PQerltaba el proce - -
so de sllstltucion de lmportencl0nes (experlDentado en la d6 
cada del 60) EL MERCOMUN fraceso, cerranao asi las posihi-

11dades de dln~mlzar la econoD{~, a traves de las ventas al 

resto del area de Centroa~erlcao El estancamiento de la eco 
, . ,. 

nOOla agrarla egreva mas el problema de la fuerte desocupa-

c10n de 1a Dano de obra, que Junto al poco aumento de los -

lngresos planteab~ condlclones favorab1es pare que aflorara 

el descontento popular, sltuacl0n Que preocupaba mucho a -

los Dl1ltares selvedoreFos, pues se podia generar una coyu~ 

tura favorable al "coIilunlsrno internecl0nal", de ahi que era 

necesarlo dlsenar una estrategia global de segurldad nacio

nal. El lntento de eJecutar la transforoP-cion agraria obed~ 
, 

Cla a1 obJetlvo -entre otros- de crear las condlciones nec~ 

s8rlas, que eVltaran que 18~ grandes masas de la poblacion 

fueran "engaj'ladas" por los "comunlstas" de que es Ie propi2 

dad privada de Ie tlerra, las fabricas y ot;os medl0s de -

produccl0n las causante5 de todos sus oale5 0 
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La transformecl0n egrarle frace.so; per~ 1980 nos encontra-

mos con un nuevo lntento de reforma egraria, pero no se tra -
te de un fenomeno aislado 0 desarticulado del FTk-l, nl de 

los intentos de reforma agraria que qU1S0 lmponer la ~lian-

za para e1 Progreso, obedecen a los I1neamientos generales 

que los Estados Unidos de Norte Am$rica (Modernizacion ea-, 

tructural capltal1sta) han trazado para hmerica Latlna. 

/ 
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1. LA REFORMA AGRhRIA DE 1980. 

El 15 de octubre de 1979 es derrocado el gobierno del 

General Carlos Humberto Romero, tras un Golpe de Estado 

llevado a cabo por la Juventud K11itar, se const1tuye -

as! la Pr1mera Junta Revoluclonaria de Goblerno formada 

por tres clviles y dos ml11tares: Dr. Guillermo Manuel 

Ungo, lng. Roman Mayorga ~ulroz, lng. Mario Jilldlno, Co

ronel Lrnoldo MaJano y Coronel Jaime kbdul Gutierrez~ 

Esta Junta tenia una relativa representativldad y el d2 
bil apoyo de algunos sectores polIticos partidaristas -

(MNR, PDC, UDN), laborales e intelectuales del pais 

-aunoue no de 10F sectores revolucl0narioF-sin embargo 

reciblo apoyo cons1stente del goblerno norteamericano, 

pero no encontraron laF meJores condicl0nes para desa-

rrollar los cambios, por 10 que no pudieron lmplementar 

las reformas estructurales que hab!an prometldo. En en2 

ro de 1980 esta Junta renuncio (exceptuando los Corone

les Gutlerrez y MaJano) Junto con el Gabinete; a excep

cion del Coronel Garcia, a la postre Mln1stro de Defen

sa. Dec1araron que su rennncia obedec!a a que e1 proce-

so revolucionario se estaba derech1zando. Sin embargo 

01 7 de dicieobre de 1979 hab{Bn eDitido e1 Decreto No. 

431/, por Qedio del cu~l se conge1an las~tierra5; e? d~ 
cir, fle prohlbe Is trensferenclB· de ~ro~iedades oay£ 

res de 100 Has., con caracter retrosrectivo a1 15 ~e oc 
, 

tUbre; esto para pOGer realizar 1a Reforma hgraria. 
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La Segunda Junta de Goblerno se con~tltuyo el 9 de ene-

ro de 1980, slendo 108 Doctores iAntonl0 Morales Erl1ch 

y Hector Dada Hlrez1 2 / los mlembroA por la Democracla -

Crl@tiana, los Coroneles GUtlerre~y MaJano por la Fue! 
, 

za l ... rmada y el Dr. Ramon hvaloA Navarrete por el "Sec-

tor Independiente"~ Este JuntA fue producto del pacta -

polftlcO reallz~do entre la Fuerza Lrmada y e1 Partido 

Democrata Crlstlano. LaB condlciones que la Democracla 

Cristlana propuso para lntegrar el goblerno fuerong res 

pete a los derechos humanos, profunda democratizacl0n 

del pa{s, dlalogo con las organlzacl0nes populares, cl~ 

ra deflnlcion antl-01lgarqulca y la reallzacl0n de Ie -

Reforma l .. grarla y naclonallzewlon de la banca y e1 co-

merClO exterior. 

El 5 de marzo de 1980, la Junta de Goblerno decreto la 

Ley Baslca de Reforma Lgrarla que contempla un camblO 

drestico en la estructura de la tenenc18 de la tierra 

en El Salvador y que teorlcamente, aparece como una de 

las reformas agrarias mas radlcales decretadas en la 

hlstoria de los pa1ses letlnoarnerlcanos. 

1.1 La Congelacl0n de Tierras. J...ntecedentes. 

Como resultado eel Congre@o de Reforma kgraria de 

1970, aun~ue no @e hablo~de llevarla a cabo debi

do a la lncapaCldp.d pol1tica y falta de voluntad 



97 

del Gobierno de S~nchez Hernandez, se opto por 

crear los D1~tr1tos de a1ego. fera este efecto se 

e ']1t1o 1a Ley de R1ego y Avenarn1ento, la cual 11m! 

taba 18 tenenc1a de la tierra en los D1str1tos a -

un maximo de 50 Ha., y a un m{n1mo de 3 Ha., bS{ 

se crea e1 Distr1to de sapot1ten3 ( u01cado en e1 

Valle de ZaPOt1tan, Depto. de La Libertad, que cu

bre un area de 4.500 Ra., de las cuales 1,500 Ra., 
eran prop1edad de Miguel Due~as, 'ate evad10 la ex 

propiac10n, repart1endo legalmente la tierra entre 

sus fam11iares, 10 m1smo suced10 con otros terrat2 

n1entes, h1c1eron su reparto personal, burlandose 

de la Ley; por supuesto de eata forma el proyecto 

perd10 su contenido soc1al y econom1co. 

Poster10rmente se establec10 e1 Distr1to de R1ego 

4/ de kt10COYO-, al 19ual que el enter10r, lo~ propie . -
tpr10s repartieron FUS tierras entre par1Gntes. El 

Gob1erno reacciono contra esta med1Ga em1t1endo un 

decreto con retroactiv1dad, logrendo e11m1nar elg~ 

nas escr1turas y re~catar prop1edades pare proce

der a la reestructurac10n de la tenenc1a de la tie 

rra en c1cho D1strito. 

En 1973, el M1n1stro de hgr1cultura Enr1que klva

rez Cordova preparaba un proyecto de reforma 8gr~ 
, , 

r1a en el pa1s, propon1a que se diera una ley p~ 



98 

ra congeler las transacl0nes de t1erras, que eVlt~ 

ra el fraude y la ~urla de las leyes anter10re~. 

L 1 " , , 1 C 1 1\j 1 a 0 19aroula se opuso y preslono a orone nO 1-

na para aue C1cnp congelac10n no fuera aprobada, 

practicamente las pos1bl11dades de afectar la tle

rra se hab{an agotedo, el Mlnlctro Llvarez renun-
, 

Cl0. 

DUrante 1975 se vuelve a1 tema, bu~canQO esta vez 

una alternativa oue pud1era ser dlgerinle por la 

ollgarqu{a. Esta alternativa cons1stia en excluir 

de la reforma los cult1voS de los productos c1asi~ 

d t ' , 1;" - ~ , COS e expor eClon: cafe, 8 gOuon, cana ae azucar. 

La alternat1va no progreso debldo a presiones y 

dlscuslone~ l~ternas del gobierno y a una leve oon 

tradlccl0n entre la ollgarqu{a y sectores progre-

slstas de la Fuerza brmada. 

Se contempla entoncas un nuevo enfoque que consis-

te en proyectos parcla1es y suceS1VOS aue afecta

ria grcGuelQente todo e1 territorlo naciona1. La 

modallded fue acepteda por e1 Coronel Mo11na ~ue 

procedlo a dar 1a Ley de Creaclon del IST~, que -

aparece como alternct1va a una Ley Naclona1 de Re 

forma i .. graria, 201 ar;o Sl.gulente se decretaba e1 

PTJ .. -l. 

------~------------------------------ . --- --- -
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Es 1mportente destacar que en e1 perl0do h1~tor1co 

que cooprenden lo~ antecedentes ~enclonados, e~ 

Qercado de tlerras toma un auge muy lmportante. 

Por un lado aumenten los o1fl1fund10s en las t1e-

rras marglnales a los let1fund10s, Y por otro na-

cen nueva~ empresas dedlcadas a las parcelac10nes 
, 

de t1erra por toco 10 largo y ancho del pa1s, t1e-

rras de baJa productivlded agrlcola que trae como 
, 

cons€cuencia una nueva for~e de explotac10n del 

trabaJador agrlcola y la conformac1on de un gran 

obstaculo para la ree11zac1on de un proceeo popu

lar de la reforrna agraria2~ En est~ sltuac10n, el 

Eptado se conv1erte en e1 meJor comprador de tie-

rras, pero no para darselas a los campesinos, 51no 

para ad~u1rlrlas a prec10s e}llorbltantes a los te-

rraten1entes que deseaban desprenderse de sus pro

p1ede.des, por supuesto los tlcoillpraoores" obtenlan 

sustanc10sas eOD1siones. Ls! se habla eono el ISTL, 

como entes el ICR, hanrIan comprado prop1edades 

comprendidas en e1 fr1Qer Proyecto de Transforma-

, , t· Cl?n kgreria y otr~s zones del pa1s, respec 1vame2 

te. 

De ah{ ~ue los antecedentes menc10nados y las con-

secuenC1as de estos, Justlf1quen y legitirnan la n2 

cesidad del Decreto No.43 de Ie Junta de Gob1erno, 
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que congela lE'f! transferenc18S de las propledades 

rurales rnayores de 100 Has., y regula laf! extensio 

entre 50 y 100 
, 

nes HE'ls. 

Debe 8clararf!e que un Decreto de esta :!ndole no 

tendr£a nlngun slgnlflcado, ~1 la tlerra siguiera 

slendo parcelada, 10 cual atentar£a contra la con

f!erv~cion de 1& Unldad Econooica de ~roduccion que 

es vltel no solo en una UeforQa Lgrerla Capltalis

ta, ~ino taoblsn en una aeforoa Agrarla Popular. 

2. LJ. ... LEY BLSIC] .. DE L.I_ HEFClilVlJ ... j ... GRJ"RIJ..~ U.S TliES FhSES IN
CONCLUS.b.S. 

La segunda Junta lntegrada por w~litaref! y la Democra

cia Crlstlana aprobo la heforma kgreria el d£a 5 de mar 

zo de 1980 a traves del Decreto No. 153§1 0 "Ley Ba~lca 
de la ReforI!le J .. graria" y el Decreto No. 154 0 "Decreto 

pare la tone de poseslon e lntervencl0n de tierras, pre -. 
Vlas a la vlgencia de la Ley Baslca de Heforma 14graria1( 

El Decreto 153 autorlze la expropiacion de la tierra por 

el Estado, pone 10f! terolnos de cornpen~acion para el an

tiguo propietarlo y establece los 11neamlentos para Ie 

forrnacion de Cooperatlvas Canpef!lnea. 

- , , 
La Reforma hgrarla para ~u eJecuclon esta dlvidida en 

tres fases: 
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Pr!.,Ber.1l.. Fase 

En la prlmera fase entran todas aquel1es propiededes c~ 

ya extenslon e~ ~ayor de 500 Hes., lOR due~os de dichas 
, 

propledades ~eran co~penscdos exc1uslvaoente en bonos -
, 

de reforoa agraria los cueles seran pagaderos a 20, 25 

Y 30 a~os; para dlcha co~~ensaclon se tOQarEn cooo bese 

laF dec1aracl0nes de l~puestos sobre la Renta corre~po~ 

dle~te a los aros de 1976 y 1977, esto esta conteoplado 

en el Decreto NO.220~( 

Esta fase afecto 279 propledades de las cuales el 60% 

esta con~tltu{do p~r pastlzales y tlerras bald{as que 

han generado poco eDpleo y que representan un baJo po-

tenclal de beneflclo. La ley concede a los antiguos pr2 

pleterl0s "derecho de reserva" por un OaX1InO de 150 Has., 

y les perDlte reclaoar la meJor tlerra pUGlendo deJar -

IE infraestructura baSlca fuera de l~s cooperatlvas. 

(Ver anexo 2 y 3). 

Otra caracter{stice de esta etapa, es ~ue en las propi~ 

dades afectadas e~taban GedlCedas (lncluyendo los 

zales y tlerras baldIas) al CUltlVO del algodon y la c~ 

fia de azucar, cafe en wenor grado; segun datos oflcia-

les so18Dente e1 2% de los Cpflcultores fUeron afecta-

dos por la priernera fase. 



102 

Los beneflclarl0~ de la fase en oencl0n, han SlGO esen-

cialmente los ecpleados pernenentes y los colonos de 

las tierras afectadas, Pltuacl0n ~ue ha generado probl~ 

cas tales cooo e1 de la "actltud patronal" de elguno9 -

&1rect1vos pare con los asoclados en las coeperatlvas 

del sector reiormaao. 

Se~u~a Fase 

Esta fase he Blde enuncle.da, pero no se ha lwplementado 

aun. hfectcrla las tierras cue se encuentran dentro del 

range de 150 a 500 Has., range en el ~ue se encuentra 

~es del 60% de la tlerra cultlvada con cafe. 

Se calcula que cUbrira el 23.6% de la tierra cultlvable 

del paIs. (Ver Cuadro 6). 

Dada Ie lmportencla del cafe para 18 econOD1a salvador2 

fia, esta fase practicecente constltuirla el c?razon de 

la reforma agraria. Segun e1 Decreto No. 2209~ los pro

pietarlos reclblran en cowpesacl0n el 25% al contado y 

el 75% en bonos, y estarfn ~utorlzados para conservar 

haFta 150 Ha. Se estlma que seran efectadas entre 1500 

y 2000 propledades, en los cueles se foroaran cooperat! 

vas s1D11ares a las de la fase prl0era. 

, 
EXlsten ouchas dudas sobre Ie. eJecucl0n de e~ta fase, Y 

parece que eXlsten buenas razones, a01 el proceso de re 
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for~a agraria se ver{~ redUCldo a un 50%. Es slntomati -
co el anunClO que hlClera e1 Ing. Napoleon Duarte a la 

, 
Bazon Presldente de la Junta Revoluclonaria de Goolerno, 

a prlnclplos de rnerzo de 1981, ~enlfestando que la se

gunda fase se lnlclar1a dentro de 5 6 10 a~os, por otra 

parte los terratenlentes ezproplados de la prlQere fase 

estan preslonando a1 GODlerno para que lee tierras leF. 

sean devue1tas e En oplnlon de SlIDon y Stephens Jr., es

ta etapa requerira de una dis~lnuci6n sustanclal del d2 

se~to1so para Ie prlnera fa~e, pere cue e1 cred1to sea 

acce~lble, por otra parte el Estado necesltar!a camblar 
I 

, , 10/ 
au polltlca para roaper cen la ollgarqu18 cafetalera--. 

CUiJ>RO 6 

ESTIMJ..DO FOTENCI11.L DEL I:tv:F i..eTC DE Ll-. FLSE II 
DE Lh. REFORIVlf.. i.l.GRARIA 

.--" ..... _ .... 
AREA REGION No .. HACIEND1 .. S (hectareas) 

Occidental I 489 98 p 569 
Central II 439 88,827 
Paracentral III 276 53,448 
Oriental IV 535 102,034:-

TOThL 1739 342, 87s1l 

Fuente: Mlnisterl0 de Planlflcacl0n e 18Th, El Salva

dor. 1981. 

!/ Representa el 23 e 6% del total del area de la Hacle~ 

das de El 8alvedoro 

__ --1.. _______ .. _ - -
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NOThS~ (1) E~timados basados en e1 Censo ~gropecuario 

de 19710 

(2) El total neto de t1erra afectada en 109. fase 

II: podrla ser s1gn1f1cativaoente baJo si D~ 

chos propletarios afectados por 109. Primero9. -

Faee ret1enen t1erra haciendo uso del dere w 

cho de reservo9. c 

(3) La inplemento9.c10n de la Fase II ha s1do pro-

puesta indef1nldo9.oente c 

~rcera Fase 

Por wedlo del Decreto 20711/, se e~ecuta esta fase, los 

cultivedores directos se convlerten en due~os de las -

parceles que trabo9.Jan CODO aparceros 0 arrendatarl0s, 

en un Ifoite de tenencia que no sobrepasen las 7 hect~ 

reo9.s. 

Este Decreto fue sorpresivo, se acusa al Gobierno de no 

haber reellzado estudios prevlos. ademas del fuerte co~ 

tenldo polftlCO del o1smo; 1nclus~ve, tecnlcos de! 18Th 

se queJaban de Ie 1QprOV1Sac10n de esta fase, no se pr2 

pararon con o9.ntelec10n lo~ canales y los recursos tecn! 

, . l ' f t" cos y econOID1COS nece~erlOS para su rea lzaClon e ec 1-

, 
va o Sin embargo 109. F1l'lo9.nC1era Nac10nal de T1erras Agr1-

colas (FIN1.TJ .. ), encergade. de su eJecuc10n, ha contlnua .... 

do entr~~ando tltulos provlslone.les de propledad a los 
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nuevos prop1etarlos • El aporte ffi esta fase al proceeo 

de reforma agraria es sumamente baJo, pues solo abarca 
I 

el 10% del area afectada (Ver Cuadro 7). 

Debe agregarse que en El Salvador mas del 80% de las 

parcelas alquiladas son menores de Has., tratandose en 

general de t1erras de baJa product1v1dad,. en la que no 

es v1able sembrar cultivos de exportacion. El arrenda

miento se da mas que todo en los Departamentos de Mor~ 

zan, Cabanas, Chalatenango y Cuscatlan, zonas muy in-, 

fert11es. 

Esta etapa por Sl misma se ha convert1do en una seria 

contradicc10n a la reforma agraria, se ha institucio

nal1zado el ~ln1fundio, uno de los grandes obst~culos 

o quizas el mayor para el eX1to de una reforma agraria. 

El Gob1erno sostiene que m1nifundio es solo un conce~ 

to, que tecn1ficando la producc1on y aportando cred1-

tOB oportunos, las parcelas serfan altarnente rentables 

pero una de las consecuenClas de esta fase es que ha 

afectado a los pequenos y medianos propietarios, y a 

la 1nmensa mayorfa los privo de la posibilidad de cre -
ditos, 1ngresos y product1vldad, pues los Bancos exi

gfan document?s de propiedad como garant{a, y ellos -
, 

no los ten1an. 

La obtencl0n de credit os a traves de la hipoteca es un 

fencmeno 1nevitable en el sistema capital1sta, pues se 
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cODVlerte en un factor e~enclal de 1~ produccion agr{c£ 
, 

1a. El endeudaWlento es apllcab1e a Ie gran explotacl0n 

COQO a la pequera, pero 1a prlDere tlene ~as ventaJas 

para la obtencion de credltos, per una serle de razones 

obvlas (extension, fertilldad , tipo de produccl0n, etc o ). 

L lap ventaJas tecnlcas que la gran explotacion tlene -

sobre el minlfundlo, hay que anadir las que proceden de 

trabaJos de construccion, 10 DisDo que los que se re1a

Cl0nan con 1a cooercia1izaclon de los productos agrope-

cuarioso 

En e1 Q1Dlfundio, el ceDpeSlno ademas de condenarse al 

trabaJo, condena tamblen a fiU faDilla, ya que estos ti2 

.., t d nen que dedlcarse a la explotacl0n agrlcola, y es 0 a-
, , 

Vla mas mlserable cuando no basta pare e1 sustento de -

au propletarlo y esta a de recurrir a un trabaJo acceso . -
rio. b..l reppecto, Kausky dice liSe necesl.ta ser un part,! 

dl.arlO fanetico ce Ie peauere propieded territorial para 

considerar ventaJosa esta servlduobre a que se condena 

a los trabaJadores, ~onvirtlendOlos en bestias de carga 

para toda su vldallll( La hUltoria en el pars ha eviden

ciado que e1 ninlfundio es e1 nucleo central del probl2 

ma de la mlseria 0 de 18 Darglnall.dad socla1 en e1 caID-

po, no solo por pus actuales nl.veles de vida y de trab~ 

jO, sino por au secular incap£cldad econoclca, cultural 

, , d Y polltlca de pro~over flU propla transformacl0n 0 e-
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partlcipar declSlvaaente en ella, dedas sus condiciones 

de desorgenlz8cl0n, lncoDunlcaclon y desDovl1izacion so 

olal. 

El D1TIlfunalO en sf '·l~wO conduce a la autoexplotecl0n, 

a la lrrentatl11aad econowlca y a la marglnacl0n soclal 

y polftica, a meno~ de que se fornulen pol{tlcas de in-

tegraclon parcelarla, coopera~lves 0 aSOClaCl0nes comu-

nitE.rias. 

A.l Dooento de eElcrlbl.r efltas l{n~aB, 1a l .. se.mblee Const! 

tuyente he. eGltldo e1 Decreto No.6, por e1 cual suspen~ 

den por 1 aro e1 Decreto 207, Ie. reaccl0n de los EE.UU. 

no se he hec~o es~erar, nanlieptando que ~i s~ suspen-

den las reformas, corte.ren Ie ayuda econoDlca 
,. 

a1 palS, 

~ln e~bargo e1 Fresldente de 1a Constltuyente (Mayor 

Roberto D'l.l.bulsson) aClaro que 11.0 se trata de anu1ar la 

tercera fase de Ie ReforDe kgrarla, sino de 11evar con-

fle.nza a los errend2ntes para que los arrendatarios 

81eobren algodon, cana de azuoar, oereales y se dediquen 

a labores pecuarias, ya Gue estos cultivos fie h~~ desa-

rro11ado tradlclonalDente en tlerras arrendadas, y es 

de urgente necesldad increoenter para e1 a~o agricola 

82-83, los CUltlVOS mencl0ne.dos13( 
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3. DI5TRIBUCION TER~-(.ITCRILL DE L~~ B.EFCRIvIi .. b.GHJ..RIL. 

3.1 El Mercado de Tlerras. 

Antes del 6 de Darzo de 1980 el rca a traves de 

compres de propledades logro conter con 107 propl~ 

,. , 3 dades que cubrlan un area de aprox1~adaDente 81,5 2 

hectareas, quedenuo un remanente de 2l,3~7 Has. en 

62 propiedaaes cue se Vler-en a integrar al proceso 

de reforDa agreria, slgniflCaUGO, una contribuclon 
~ , , 

de 8.4p el area totel G1SpOnlble. Este erea, rela-

cloneda con la de potenclal agropeCUa!10 a nivel -

naclonal» se t~ene que signlflca el 1.0% del total. 

(Ver Cuearo 7). 

Del 6 de marzo a dlcleubre de 1980 

La pri~era etepa de 1a reforea agraria afecto pro-

piedades 
, 

con was de 500 Has., lntervlnlendo a nlve1 

necl0na1 279 propledades q~e cubrlan 211,108 Has., 

les que se recuJeron a 199.836 a1 aprobar e1 18Th, 

105 Derechos de ~eserva con una extensl0n total de 

11,272 nBS. (Ver Cu?dro 7 y 8). 

Eata area lntervenlaa representa el 78 e 6% del area 

total dlsponible y a ~u vez el 9.8% de las tlerras 

con potenclal agropecuarlo a Dlvel nacl0nal. 
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CODpras de Propiedades Enero-Juli0 de 1981 

El ISTh adquirio en venta volunterla ce tlerr~s, 

33 profle6aces con una ~uperficle de 7,576 Has., 

slenao au contrlbuclon a la reforma agraria de 3.0% 

(Ver CUedro 7). 

, 
i.l.pllcacl0n del Decreto No. 207 

Con la epllcaci0n de la "Ley para Ie afectac16n y 

tre.spaso de tierres agr{coles a favor de sus cult! 

veGore~ dlrectos" (3ra. Etepa de Ie R.L.). se ha-
, 

brlan lncorporado al prooeso 25,448 Ha~., 10 que 

slgnlflca un aporte del 10% al totel de tierras -. 
afectades. (Ver Cu~cro 7). 



MODO DE 
AFECTJt.CICN 

Decreta No. 
154 

Coopra 
Vente. 

i..nt1guas 
ISTl .. 

SUb-Total 

Decreto 
No .. 207 

TCTJ.l.L 
~-

110 

CUIJ)RO 7 

.hFECTlJ)L FeR Ll .. m:FCPJ.'Ifl AGRl .. RIL J~ 
31 DE JULIe DE 1981 

-~o. de fRO:= ~;T~REhS~ICONTB.IBU! :!:"ARTICIFb.CION 
PIED1.DES - CION J .. [" NIVEL 1 

I 

I 
I 
I 279 ! 

I 33 

62 

I 374 
I 
L 
I 

I 17,034 
I .. 

FROCESO I NL.C IONJAr.! 
(%) i 

, 
I 

199,83~1 78.6 I 9 0 8 

7,576 3.0 I 
0.4 I 

21g34711 I 

... -~ 1.0 

228 1 759 11.2 90.0 I 
I I 

J 
L 

25,448 10.0 1.2 --
254,207 100 0 0 12.4 

Fuente: ISTh Y FINLTL, El Salved or 1981. 

!I 

g/ 

2,1 

Seg6n el Proyecta "Deters1nec16n del Use Potencial del 
Suele" el ~rea con potenc1al agropacuar1o, e nivel na
clonal, es de 2,048,862 Ha~o 

Se han restado 11,272 Has. aprobados co~e Derechos de 
Reserva. 

Cooprende la~ prop1edades S1n adJudlcar, que fueron a2 
quirlaoS por 18Th antes del 6 de marzo de 1980. 

__ --1-_______________________ -- - - -
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Es evidente que el area afectada por la Reforma 

Agraria no es s1gn1ficativa con relac10n al ni-

vel nac10nal 0 sea con e1 total del uso poten

cial del suelo, la partic1pac1on es apenas del 

12.4%. De e sto se deduce que la Reforma Agraria 

no es ni profunda n1 extensa, de ah! que la ej~ 

cuc10n de la Segunda Fase se haga necesaria, p~ 

ro que se esta tornando utoP1ca, si tomamos en 

cuenta la presion constante y creciente que ma~ 

tienen los terratenientes contra la iunta de 

Gob1erno porque no se realice, ademas esta fase 

1mp11ca una inversion mil1onaria, desembolso que 

el Gob1erno no esta en capacidad de realizar, se 

necesitar1a de nuevos pr~stamos 10 que,llevar1a 

a montas exorb1tantes la deuda publica. La est1-

mac10n del costo ?lobal de Ie R forma Agraria se 

calcula en ¢2,873.4 m~llones para gastas de Ln

version ba~ica y ¢160 0 7 oillones para gastos de 

adm1nistracion, sumas que sobrepasan los 3 mil 
I 

millones de colones (Ver Cuadro 14). 
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CUADRO 8 

AREA INTERVENIDA DEL 6 DE MARZO il.L 31 DE DICIEMBRE DE 
1980 (APLICACION DEL DECRETO No. 154) 

. __ i . 

REGION Y HECTAREAS UNIDJJ>ES 
DEFARTAMENTO PRODUCT IV1.8 

REGION I 56,538 .§.Q 

Ahuachapan 15,002 26 
Santa J~a 19,130 23 
Sons onate 22,406 31 

MGION II 53.712 ~ 

La Libertad .31,713 45 
San Salvador 12,454 11 
Cuscat1an .3,334 .3 
Chalatenango 6,211 5 

REGION III .32 2 806 .§Q 

Cabanas 497 1 

San Vicente 8,533 21 
La Paz 23,776 .38 

REGION IV 56,780 12 
Usulutan 26,033 40 
San Miguel 16,739 16 
Morazan 1,298 2 

La Union 12,710 17 

TOTALES 199,8.36 279 

Fuente: ISTA, El Salvador 1980. 
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4. LA INChPACIDAD DE Lh REFORMA ~GRARIA PARA BENEFICIAR 
AL PROLEThRlkDO AGRICOLh o 

En las propiedades intervenidas al 31 de Julio de 1981, 

que eran 312, se heb{an organizado e inscrito 274 aso

ciaciones cooperetiva, desconociendose 1a organ1zacion 

legal de los 38 restantes. 

De las 274 cooperativas, solamente 140 hab!an inscrito 

a la totalidad de sus asoc1ados y los 134 restantes -

in~cribieron a grupos reduc1dos. ~ la fecha antes me~ 

cio:lada eX1st{an diescisiete mil asociados (benefici2 

rio~ directos) lega1mente inscritos (Ver Cuadro 9), -
~ ~ , 

cuan10 segun e1 ISTh r e~ numero de asoc1ados deber1a 

ser por 10 menos 35g000o 

----------------------------------------------- ---
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CUJJ)RO 9 

COOPERATIVb.S DE LA REFORMh AGBARIA OFICIALMENTE 
ORGA1\IIZADAS 

i -=~ 

No. DE SOCIOS 
Hi .. C IEND1 .. S LEGkLHENTE 

INSCnITOS 

Total Haclendas Intervenidas 3121/ 17,209 

Con Cooperatlvas organiza-
274 17,209 das 

Sin Cooperativas organlza- 38 das 

Con toaos los socios 274. 

Legalmente inscrltos 140 15,745 

Sin todos los SOCl cs 
lega10ente lnscritos 134 1,464 

Fuente~ Departamento de Asoclaclones Lgropecuarlas, ~J.G 
El Salvador, Jl'-:'O 1981. 

1/ 1ncluye 33 haciendas adquiridas por e1 1STh a traves 
de conpra-venta" 

4&1 Poblacion Beneflclada 

Esta se ha determlnado relaCl0nando el numero de 

asociados y el numero promedlo de IDleDbros por 

familia en e1 sector rural. Para los beneficia-
, 

rios del Departamento 154, con re1aclon a la po-

blacion rural alcanza un porcentaJe del 4.1% y 
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y para los benei1c1ar10s del Decreto 207, un por

centaJe del 4% 0 @ea que le poblac10n beneficiaria 

de la Refor~a hgrar18 e1canza en e1 pr1mer afo de 

au eJ0cuc10n apenas un 8.1% de la poblac10n rural • . 
(Ver Cuadro 10). 

Si laB cooperativas 1nscr1b1eran a la totalidaa de 

asoc1ados el porcentaJe de benefic1arios se dupli-

{' (6% ) , t' 1 ~ l' . d carla 1 0 , aun 8S1, a POQ ac~on favorecl a por 

e1 proceso seria sumamente baJa c 

CU.hDltO 10 

POBLhCION BENEFICIkRIA DEL PROCESO DEl~FORMJ. AGRARIA 
SEGUN INSCRIPCION LEGhL DE hSOClhDOS-, 1980 - 1981 

POBLl .. CION PORCENTJ..JE BENEFIC Ib.RI1.. 

En Cooperativas 103,254 40 1 

Decreto No" 207 102,,204 4.0 

Total Poblac1on Rural 2~5320804 100.0 

Fuente: PERAiOSP1..~ ~~_Go El Salvador 1981. 

1/ Promedio de 6 Q1ewbro~ por fam111B o 
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CUADRO 11 

BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROCESO DE REFORMA AGRJlRIA 
(ASOCIADOS INSCRITOS) 

BENEFIC Ilt.RIOS 1. REGIONES 
i 

I II 
i 

• 
III tnr 

t 
"TOTAL 

No. de Beneficlarios en 
propiedades lntervenidas 5,955 3,~8 16,960 

NO~ de beneflciarlos in-I,' 
corporados al proceso -
desde el 12 de enero al t 23 118 73 35 31 de Julio de 1981 (1) I 249 

, 

TOTAL 3,566 
• 

4,037 17,209 

Fuente: PERA/MAG. El Salvador 19810 

(1) Calculado en base al numero de socios legalmente in~ 
crltos hasta e1 21 de agosto de 1981. 

El proceso de incorporacion de asociados a las coo-

peratlvas registra un baJo incremento, en el Cuadro 

11 se puede observar que en los prlmeros 7 meses de 

1981, solamente se lncorporaron 249 asociados. 

Probabl~mente las cooperarlvas no reportaron sus 

nuevos mlembros, en todo caso, aunque hubleran ac

tualizado sus membres!as el comportamlento de dlCho 

fenomeno no habr{a manlfestado un cambio significa-

tivo, ya que la poblaclon rural 
, 

del paloS 
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asciende a 2,5320804 habitantea y hasta agosto de 

1981 solamente se est1maban 20;p4;8 personas be

nefic1adas (Ver Cuadro 10)0 

En todo caso,las clfras del Cuadro 10, ref1eJan 
, 

la existencia de factores POl1tlCOS, soc1ales , -
, 

econom1coa, legales 1 etc o que obstacullzan e1 i~ 

cremento de asoclados a las cooperativas. 

Para los benefio1arlos oel Decreto 153 se tiene 

una relacl0n de 1:11.78 hectareas a nlve1 naC10-

na10 Para e1 estrato de beneflciarlos del Decre

to ~oo 207 esta re1ac10n promedio nacl0na1 as de 

Recordemo~ que e1 Decreto 207 const1tuye la terc2 

ra etapa de la reforma agrerla y es 10 que se Ie -

ha llamado la "0~icial1zac16n 0 legal1zaclon del 

minifundio"o Eata etapa pre~enta una relaclon ho~ 

bre-tlerra ruuy baJa~ los problemas han sldo di

versos, algunos arrendatarloS no han querldo "de-

nunciar" la tlerra alquilada, algunos propleta

riDs han hechado mane de mecanismos Jurldicos pa

ra evadir e1 Decreto. e1 IDlsmo Gobierno a traves , 

del Decreto 792 autorizQ que las parce1as dedica

das al cultlvo del algodon no serfan afectadas 
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p~r el Decreto 207, e~to se hlZ0 con e1 proposito 

de aumentar el manzanaJe para dlCho cultivo. 

Para e1 Decreto 153 y 154 la rel~ci6n hornbre~tie

rra aparentemente es bUena (1:11.78), pero es muy 

general 1 no explican que tipo de t1erra, ni ~ue -

rubro de produccl0n, 61 la re1acion fuera para c~ 

f
' ~, , 
e, care de azucar 0 algodon, exce1ente pero re-

cordemos que el sector reformado comprende granos 

ba5ico~, tierras ociosas e inferti1es, bosques, 

etc.; ademas e1 Goblerno pretends incorporer mas 

SOC10S, que auaentar{a en un 173% aproximadamen

te el numero de benef~cierios, ~in Qod~ficar 1a 

uti1izacion actual de 1a tierra. Eate porcentaJe 

he sldo determ~nado por PERJ~/OSPh en base a1 em

pleo generado por e1 area intervenlda durante el 

clclo productivo 1980/1981, en e1 cua1 loa 60C105 

aportan e1 36.6% de mane de obra, e1 63.4% fue -

contratada, de ah{ Ie factibilidad de ampliar e1 

numero de beneflciarios, consecuentemente dismi

nUlr1a Ie relaclon antes menclonada. 
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CUADRO 12 

RELhCION HOMBRE/TIERP~ EN EL SECTOR REFORMADO SEGUN 

ASOCIADOS LEGbLMENTE INSCRITOS 1980/1981 

------------.. -~------~------------------------..... ------~ 

Decretoa Noa.l53-
154 

Decreto No. 207 

HECTAREAS 

199.,836 

25,448 

SOCIOS RELACION 
INSCRITOS HOMBRE/TIERRA 

16,960 

17,034 1: 1.5 

Fuente~ PERh/OSPA. ~J~G. El Sa1vado~ 1981. 

Dada 1a re1aclon tan baJ8 pera los beneficiarios 

del Decreto 207, PERh./OSPJ .. recomienda que estos 

se organicen en cooperativas, a efecto de que 12 

gren vent8Jas que en forma indlvldual no se pue-

den alcanzar, tales como meJora en su poder de -

negociacion para adqulrlr bienes y servicioB a 

precios razo~ablemente bajos, as! como emprender 

proyectos productlvoS en forma colectlva 

4.3 Beneficiarios de 1a Reforma hgraria segun estim~ 

do potencial. 

De acuerdo a 105 datos que presenta el cuadra 13 

se espera que 1a Reforma Lgraria beneficie un to 

tal de 234,058 faml1iaa rurales en las tree fa-

ses, pero cooo la Fase II no se ha eJecutado, -

------- - -- -



(probab1emente no ~e I1eve a cabo) y que supuest~ 

mente benefic1ara 50~OOO fam111as, tenemos ~ue p~ 

ra las Fasee I y ~II, (Decretos 153/154 y 207 re~ 

pectivamente) se benef~c1arian solamente 184)058 

fam111as. 

81 el promed1o por familia rural es de 6 ID1embros, 

Ia Fase I y III favorecerian a 1,104,348 personas, 

cifra muyhalagadora ya que con las dos fases se -

eetaria benef1ciando cas~ el 50% de 1a poblacion 

rural, pero la rea11dad es otra$ de acuerdo a un 

estud10 rea11zado por PERJ.fi{AG, hasta e1 31 de j~ 

110 de 1981, para la faee I se tenia un total de 

103,254 benef1C1ar10S y 102 1 204 pa~a Ia fase III, 

amba~ c1fras conforman apenas el 8 0 1% del total 

de Ia poblacion rural de El Salvadore 
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CUADRO 13 

ESTlMADO POTENCIAL DEL IMPACTO DE LA REFORMA 

AGRARIA 

~~..-;-- ~-

PROPIEDADES No .DE FJJ1ILI.hS No. HECTAREAS POR 
RURALES HACIENDA (PROME-

DIO~ • 

Pob1acl.on % Hectareas % 

Propiedades de mas 
de 500 Has. Fase I 34,058 70 2 224 12.1 

Propiedades de 100.1 
a ,500 lias, Fase II 50 ,000 10.l.! 343 18 0 5 , 

Decreto 207 Fase III 12°:°00 31.2 178 9 0 6 
234,0,58 48.8 

Propl.edades de menos 
de 100 Has. no sUJe-
tas a 1a Reforma 
Agraria. 95,342 190 8 1,112 59.9 

Jorna1eros 150s000 31.2 
.. ---.. _..-:"II 

Fuente: La columna del total de hectareas por hacl.enda se 

ha obtenl.do del ,lIAnuarl.o de Estadf st iQas l""grope~ 

cuarias 1980-81"e El area de Is FasG I esta basa
de en datos actua1es del ISTh o Los datos del ~rea 
de 1a Fase II y Decreto 207 son estl.maC10nes con

templado6 en e1 documento: "EI Salvador: Programa 

de Reforma b.graria". USAID/ES, Divudon de Desa
rrollo Rural, JunlO 25, 1981~ El area de 1a tierra 
no inc1u1da en 1a reforma, es una diferencia 0 , 
reslduo o 

Las cl.fras sobre 1a poblacion fueron obtenidas as!: 
El numero total de familias rura1es fUeron ofreci-

------------------_.- ---
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daB en el Departamento de E~tado. La columna de 

la Fase I eeta casado 800re e1 numero actual de 

beneflclarlos s esta anticlpando personas adlclo

nales gue serfan admltidas como ~iembros de las 
cooperatlvas. El total de la Fase II fue derlva

do de una fuente de 1a US~ID, son estlmados cer

canos de 7.Haso, que podr{an proveerse a cada b~ 

neflclario o Los dato~ sobre e1 Decreto 207 es 

una proyeccion de FIN&TA, derlvada del Censo de 

1971. E1 dato Bobre e1 area de la tlerra inclu{-, 
da en la Reforma hgrarla es un reslduo o 

Tomado deg Chees¥ and. Company. ~grarian Reform In El Sal

vador. Dle. 1981. 

5. EL Cl..PIT.i .. L EN Lt. REFOr.MJ.. l1.GHJ1Rll:L 

De acuerdo al Cuadro 14, la prlmera fase tendra un cos 

to de 3,000 Qlllones de colones, de lo~ cuales un ter~ 

C10 habr!a que desembolsarse en los dos prlmeros aftosa 
, 

Gran parte de estos, ha sido flnanclado por los. Esta-

dos Unldos y algunos Organl~mos Internaclonales. 

USJ .. -AID estan eupu68tos a dar $425 millones en los pr,2 

X1IDOS 5 anos, con un nivel de aSlstencia enua1 de $85 

millone8: de los cuales $50 millones seran usados para 

flnanciar las actlvldades de la Reforma y e1 remanente 

para e1 servlcio 80cla1 complementarlo, estos fondo~ a 

menudo son cana11zados con ~uy poca cons~deracibn ha-
~ , 14/ 

Cla e1 l~pacto de la economla agrlcol~ 
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En dlclecbre de 1980 e1 BID tamble~ aprobo mas &e 40 

rnl110nes de dolares en prestamoa para un program~ de -

cred1to global para e1 sector agricola reformado. Se -

nota entonces, que e1 endeudamlento interno es aceler~ 
, 

do y eleveao, a corto plazo podrla alcanzar un aumento 

de 1 1 000%, este drenaJe de Ie econon1a nacl0nal puede 

acarrear consecuenC18S lmpredlscibles, Y Sl Ie agrega

rno~ que Ie lnverslon extranJera eS negative y se men. 

Cl0na que la fuga de capltal Fobrepasa los ~400 rnillo-
; 

neB, para que contraer ceudas enormes adlclonales. 

La hID estlIDa que 1a Reforma ~graria de El Salvador r2 

~uerlra nlveles de endeuda~lento de 600 a 800 millones 

, / ' en el perl0do 1982 1983, la conpensaClon a antlguos 

prop~etarl0~ se estl~a en 800 Dll1ones, y las coopera-

tlvaa tendran un~ cerga de mae de 215 oillones en con

cepto de cOQpenSaClon a los antlguos proplGtarios y de 

pagos de la deuda agrarla!i( 

Ezperlencies en otros pafses -Fl11pinas, Chl1e y Peru 

han deaostrado y con certeza, ~ue una de las formas 

mas seguras de destrulr las cooperatlvas de produccion 

reclen foroadas, eS sobrecargar1as con deudas durante 

sus etapas lnlc1ales o hun en El Salvador, ya se han t~ 

nldo eXPerlenClas en prograoas de colonizaclon rural, 

en lop cUale@ los campeslnos han tenido que pagar su

mas n0mlnales en concepto de compensacion s ocasl?nando 

que las cooperativas termlnen con grandes deudas c 
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En les actu81es clTcunstanclcS, el aumento en el ende~ 
, 

damiento externo e lnterno, retraso en Ie producclon y 

t t t 1 d ?~ ,1' d d es rlC 08 con ro es e ca~ulo, poarlan esanca enar 

una lnf1acion serla en El Salvador, para agravar aun -

nas eata situe.Cl0n e1 Ple.n Necl0nal de Emergencia solo 

proyecta un lncrenento del 9% en los lngre~os fl~cales, 

pero he programaco un a~mento del 54% en los gastos co

rrlentes.!&( 

Las necesldedes de ~lvlsas de El Salvador son extraor-

dlne.r18S, ~osibleillente se vee obl1gedo a renegoclar Ie 

deuda externa, 10 ~ue retrasara a~n wes la~ reformaa -

nece~aTlas y laa ~eJoras del nlvel de vida de los po

bres 0, como reconoce la hID, El Salvador tendra que -

vender wa~ reserva de oro, las do~ Qedidas son inde8e~ 

bles, consecuenteoente lran acooparedas de repercusio

nes econo~lcas draoatlcas, lnc!uslve, Ie posihl1idad 

de un colapso de la econoo{a, no ea remoto. 
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CUi.J>RO 11:£. 

ESTI¥.lkCION DEL COSTO GLOBJ .. L PARA LA PRlMEBJ,. FASE DE 

LA REFORMUi AGRt~Rlh 

1~ GASTOS DE IlfVERSION BkSICA o , 

I.e. l_d~Ulsic:l.()n de 320,000 Mzo a t3?360/111Z. 

20 kdquls1cl0n de lnsta1Bclones, Ingenios, 
. beneficlos y ganado 

3 0 Costos de MentenlDlento 

l:£.~ Establecimlento de Proyectos hgr£colas 
50 Establecl~lentos de 250 a~entawlentos 

ruralea-100~OOO unldades de vlvlenaa. 
6. Educac10n 

Educaclon formal tradlclona1 

Plan maS1VO de alfabetlzacion 

7 P . .,. 0 ' • romOCl0n y rgan1zacl0n campeSlna 

388 .. 7 
212 

412 

_Di11ones 

" 
" 
II 

If 

" 
" 
n 

" 
Total G~stos de InvGrs16~ y otros ~lJOS ¢2,873.4 IDl110nes 

B 0 G.h.STOS DE ADMINISTRh.CION DE LJ... REFCRMh. AGRARIA 
(Pr:u::::er Ano) 

10 Gastos de despegue para no detener laa 
actlvldades corrientes (durante 8 seme-

. nes; recuper~ble en parte) 

2 .• Recursos Hunenos Tecnicos: costo anue t 
3 0 Maquln~rlB y EqUlpO 

4~ Meteriales y SUDlnlrtroe 
5~ Gestos de Funcloneciento 

6. hSlstencla T'cDlca 

Total Ga~tos de il.dnn.niatrac10n 

Fuente: IST~o El Salvador 1980 

¢ 

60·Q 5 oillones 

13.3 " 
22,,8 II 

30 .• 8 " 
9 .. 1 II 

25.0 II . 
161 0 5 ni110nes 

Tooado de: LU1S de Sebaatian~ La Economia Ne.cional, un aro 
despues del 15 ae octubre de 1979. ECk ano XXXV 
Noso 384/385, Po 9690 Oct-Nov. 1980 0 

-------------_._--
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5.1 T1pologia y Moda1idad de la Reforma Agraria. 

Tanto la tipologia como Ie modal1dad de la aotual 

reforne agrarla, es 19ua1 a Ie d~l PTA-I; sin en-

bargo oons1deramos de importanola agregar algunos 
, 

e1enentos mas que puedan reforzar e1 tema en cue~ 

, 
De acuerdo a las caracterlst1cas que presenta, se 

tip1flca CODO reforma agraria burguesa s pues e1 -
p , 

modo de producc1on dOll1nante en que se esta eJec~ 

tando es el oep1talista; en el cual, las relao1o-

nes prop1as de este sistema, dOID1nan el func10na

mlento de la econo~la de este sector: produccion, 

co~erclalizacion, ben~f1c10S, etc., y el de Ie so 

ciedad en au conJunto o 

Para que una reforrna agraria no se t1pif1que como 

cap1talista 0 burguesa, deben oourrir una serle -

de transformac1cnes sociales situadas mucho m~s -

alla~de Ie esfera agricola, de las formas de pro-

piedad, esas transforrnaciones ~eben ser rad1cales 

en e1 seno del poder de Estado. Una reforma agra-

r1a por Sl misma no puede realizar esas transfor

maciones, esta consiste princ1palmente en un des

plazamiento de los instrumentos de captacion de -

las rentas, consecuentemente~ en un desplazamien-
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~ , 
del capital agrlco1a; lnc1uslve se podrla confi~ 

, 
car toda la tlerra eel pals e lnstalar en todas 

partes explotaciones estatalizadas, si e1 modo -
, 

de producclon capltallsta Subslste co~o modo do-

Dlnante, tendrenes slmp1emente un capltallsmo de 

Estado. Una agrlcultura completamente nacl0nall-
,. 

zad~ serla c 0 mpletamente ?ompatlble con el modo 

capltallsta de produccion c 

En cuanto a In modalidad -tal como se ha mencio-
, 

nado- es 19ual a la que se pretendl& en la trans -
formacion agrarla baJo la admlnistracion del Co

ronel Arture ~rmando Molina: Expropiacion, que -

consiste en la co~pra de la tlerra por los camp~ 

sinos y resarciOlento a los propletarlos de la -
I 

tierra. 

El Estado expropia a los latlfundlstas y los re-

sarce e lnoedlatamente cede la tlerra ales cam-

peSlnos, ya see en forma de parcelas individua

les, ya en lndlvisl0n, en forma de cooperatlvas 

de produccl0n que deben de reembolsar 1a tlerra 

al Estado en un nuoero variable de anualidades17( 
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, 
Esta mcdalidBd esquematlzada se representa aSl: 

~------------~ ~'------~ 

Propiet~rlo f-t -Estado IlcaI:lpesino I 
de la tlerre ~ __ I __ ~ __ ~ 

-KIlo---------.1.1 T~ 

Sentido de la 
transIerencia 
de la Tierra. 

Sentldo de la 
transferencia 
de la renta -
crlstalizada 
en el "precio 
de la tlerra ll • 

Este rnecanisDo reconoce el darecho de propiedad, 

la adqulsicion de la tlerra por el campeslno, la 

de la posibl11dad de no ceder directamente su 

plustrabaJo, el cual ceaia antes en forDe de re~ 

ta 0 de arrlendo anual a los propietarios de la 

tierra. Pero a camblo de esta nueva situaci~n, 0 

sea el de conservar e1 producto de su trabaJo, -

debe pagar al Estado el "preclo de la tierra", 

el cual sera reembolsado a 10$ expropietarios de 

la tierra. En otras palabras~ estos continuan 

perclbiendo un redito equivalente a la renta, co -
locando el capital provenlente del preclo de la 

I , 
tierra, en otros sectores de la produccl0no El 

campeslno beneficiarlo continua pagando la ex-

renta de la tierra en foroa de anualidades para 

la "compr~" de la tlerra que aeaba de recibir en 

propiedad. Gutelman, al respecto acota "eata mo-

dalidad de flnanclarnlento de la Reforea Agraria, 
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en su ested0 puro, no const1tuye ni ~as nl menos 

que un traspaso nercantl1 de la renta de tierra , 

de una clase soclal a otra o Cuando no hay ning~ 

desface en los oontantes y en los ritDos~ e1 es-, 

tado es flnancieramente noutro18( 

Queda claro entonces, que e1 expropletario de la 

tlerra se convierte, a trav6a del Estado, en el 

poseedor eel plustrabaJo, logrando en la opera

clen de compra-venta (e1 expropietario) de un s£ 

10 golpe, la poslbilldad de perclbir u~ redlto -

equlvalente a 1a ex-renta de la tlerra. Este ti-

po de flnanclamlento de la Reforma Agraria -man~ 

flesta Gutelman- esta caracterizado por una con

figuracion de las relaciones de fuerza en la que 

los campesinos son dabiles politicamente, y los . 
, 

propietarios de la tlerra pol1tlcamen~e fuertes. 

Incluye tamblen a la Reforma Agrarla de estas c~ 
, 

racterlstlcas, en 1a que hace camblar de forma, 

pero no de fonda e1 universo soclal, en el sent! 

do de que e1 b10que de clases dominantes se tran~ 

forma pero no se desarticula. 
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6 Q CRITICAS A LA REFORMA AGRARIA 

Primera Fase 

1~ Solo afecta e1 15% de Ie tlerra cu1tlvab1e~ En 

consecuencla no In?luye a la mayorta de los cult! 

vos de exportacion. 

2. Excluyen a aquellos que no tlenen acceso a la ti~ 

rra, mas del 60% de la pob1acl0n. 

3. El numero de beneflclerlos es muy reducldo, solo 
J 

ha lnclufdo a trabaJadores permanentes (colonos) 

y resldentes D Hay que tomar en cuenta que la maY2 
, 

rla de los trabaJadores de haclendas y fincas son . 
estaclonales y no resldentes o 

40 No representa una reestructuracion profunda del 

Sector Agrarl0 0 

5. El Goblerno, no conto desde el inlClO con los su

flclentes t'cnlcos y can la necesarla capacit~

cion, para llever adelante la Reforma Agraria o 

Por otra parte, 1a renunCla de altos funcl0narios 

del MAG, T'cnlcos y trabaJadores del ISTA convir

tleron a la Reforma Agraria en una empresa que

sobrepasaba l~s capacidades de ~stas das entida

des estatales. 
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Segunda Fase 

10 Esta fase afectar1a e1 corazon de la economfa de 

,. , 6 % I' la agro-exportacl0n~ mas del 00 de la producclon 

'" de cafe o 

20 No ha sldo llevada a cabo? se consldera que el Go 

bierno no tlene capacidad econoIDlca y politic a p~ 

ra realizarla" 

3 0 De no llevarse a cabo 1a Segunda Ease, la Reforma 

Agraria no tendria razon de serf pues habria 19n£ 

" ,. rado la parte vltal del sector agrlco1a t el cafe. 

Tercera Fase 

1. Se consldera que la eOlsion del Decreto 207 es 

esenclalmente una medlda polftica que no esta 

adoptada a las neceSldades agricolas del pais. 

2. Este Decreto instltuclonaliza una serle de aspec

tos negativos de~IDlnlfundl0; sobre-utl1lzacion de 

los suelos marglnales; lncapacldad de absorber la 
, 

mana de obra famillar y fracaso en la provlslon -

para la 8ubslstencla o 

3. Esta fase esta basada en 1a competencla individual 

y no en la cooperaclon de la colectlvldcd, por 

otra parte, conducira a un serio deterioro del 

suelo y aumento de 1a erosion o 
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4. Los campes1nos estaran atados durante 30 afios a -
, 

una t1erra pobre e 1mproduct1va que no pod~a sos-

tener una producc10n cont!nua de alimentos o 

5. Excluye a la mayorta de la poblacion rural de El , 

Salvadoro 

6. La cr1t1ca mas grave que se Ie ha hecho a esta f~ 

se es de que ha s1do 1mpuesta a1 pueblo y a1 Go-
I 

bierno S1n d1scus1bn previa, por parte de los U. 

S.A. E1 modelo se ideo en Vietnam con el proposi-
, 

to de crear bases para una democrat1zac10n, pero 

America Latina no es Asia, mucho menos El Salva-

dor, y IDodelos derivados del cultivc intensivo -

del arroz no pueden simplemente trasladarse a ~s~ 

te.!21 

\ 
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CONCLUSIONES 

Muchos autores piensan y aflrman que una reforma agraria 

es el producto de una declsion de una clase social 0 de 

un Estado; por eJemplo en M~xico, 1a reforma agrarla ha

b!a surgido por 1a voluntad del campeslno oprlmido; en -

El Salvador seria el EJerclto (Juventud Militar) el que 

en marzo de 1980, habrla tom~do la declsl0n de llevarla 

a la practlca (Proclama de la Fuerza Armada). Ciertamen-

te, una clase social, un Estado, pueden "decidir" una r~ 

forma agraria, pero estas declsiones nada tlenen de aut§ 

nomas, a la vez que son producto de preslones sociales, 

son tambien medldas reformlstas tendlentes a camblar, a 

modernizar las formas de acumulaclon de capltal, 0 sea 

que la reforma agrarla es necesldad e?Onomica Y polltica 

del capital monopollcO internacl0nal. As! tenemos que -

el Proyecto de Transformacion Agrarla de 1975 no se tra

to de un lntento reformista als1ado ni desarticulado de 

el actual proceso de reforma agrarla, ambos se lnsertan 
, 

en un proceso de crlS1S capltallsta y en una fase de au-

ge de lucha popular que el lmperiallsmo quiere impedlr 0 

detener con medldas economlcas, polftlcas y ml1itares, 
,. 

enffite sentldo la reforma agrarla cumple con una funcl0n; 

como es el de ser, un~ medlda para eVltar cambios estru2 
,. 

turales mas profundos a 

------------------ ----- -
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La reforma agraria de 1980 no conto con la participaci6n 

de las organlzaciones democraticas y revolucionarias, que 

constituyen las fuerzas pol{tlcas mas signlflcatlvas en 

El Salvador o La fuerza no impuso dicha medlda, fue la del 

Gobierno de los Estados Unidos de Norte America, a traves 

del Departamento de Estado y de la EmbaJada Norteamerlca-

na en El Salvador, instrumental1zada medlante el pacto e~ 

tre la Fuerza Armada y el Partldo Democrata Cristlano, 
, 

que constltuyeron una segunda Junta de Goblerno, despues 
, 

de que habla fracasado una prlmera que postu~aba un pro-

yecto po11tlCO de un mayor contenldo popu1are En su ausen -
cia, la reforma agraria no tuvo el m~nor tinte pluralista 

y democratlco, mas blen fue sectaria o La base popular can 

la cual canto la Junta de Gobierno y los Estados Unldos 

fUeron la Union Comunal Salvadorena (UCS) y en alguna,me

dida la Organizacion Democratica Naclonallsta (ORDEN). 

Las haclendas expropladas en la prlmera fase de la refor-

rna agrarla de 1980, 
, 

favorecleron a los trabaJadores ~as , 

lIPrivl1eglados" de eSaB mismas haciendas. En efecto, las 

tlerras quederon en poder de los capataces, los mandado

res y los trabajadores "FiJos" de dlchas haclendas, es 

decir, de aquel10s asalarlados que tenlan asegurado su 

trabaJo durante ,~odo 01 aDG e En cambio a los trabajadores 

estaclonales que venden su fuerza de trabaJo solo en los 

I 
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, 
meses que dura la recoleccl0n de 1a cosecha y que constit~ 

, 
yen la gran mayorla en todas las haclendas de El Salvador, 

no se les tomo en cuenta o La reforma agrarla no ha benefl-

clado a este tlpo de trabaJadores, que son los que pedecen 

con mayor lntensldad 1a exp10tacl0n y IDlserla del agro sal -
vadoreno. La pretensl0n de los democratas crlstianos de la 

Junta de Gobierno, de favorecer a "todo" e1 campesJ.nado -

salvadoreno, no paso de ser una buena intencion. La refor

ma agrarla como heroos VlstO, (Cuadro 10) en su prlmera fa

se no beneflclo slqulera a1 5% del total de la poblacl0n 

rural del paIs. 

El Gobierno Salvadoreno no conto desde e1 inlcio de la re-

forma agraria, con los suflclentes tecnicos, en nnmero y 

con la capacltacion necesaria; aunque se destinaran fuer

tes sumas al componente de capacltaclon para tecnlcOs y 

productores agropecuarl0s, no se logro satlsfaeer las de

mandas que el proceso mismo eXlg!a; si a esto Ie agrega

mos la desercion de nunerosos tecnicos del MAG y del ISTA, 

la reforma agraria se convlrtlo en una empresa que s?bre

pasaba la capacldad instalada de estas dos entldades. , 

En el traspaso-lndeonizacion de la tierra t la modalldad -

que adopto la reforma agrarla fue la expropiacion, en Ie 

que el Esiiado actna como "agente comprador" de las tierras. 

Los terratenlentes afectados se quedaron Sln la tlerra, -



136 

para can el dlnero y los bonos obtanidos de la "venta de 

la tlerra" podrian lnvertir en el sector lndustria1 1 esto 

es 10 que el goblerno esperaba; Sln embargo, no se di6 

as!, a los pocos que les pagaron, enVlaron el dinero a -

los Bancos de Mlaml~ 10 llilsmo hlcleron los otroB secto

res de la burguesla, la fuga de capltal fue enorme, acen ,.. 

tuando la 
I 

cr181S economlca por la que atraviesa e1 pafs. 

r Aparenteoente la cl1gerqula terratenlente lba a ser la 

mas directamente afectada can la reforma agrarla, pero -

quedo fundamentalmante lntocada, por cuanto no se trato 

de una confiscacion, Slno de una expropiacl0n. 8i alguna 

"coacc.ion" eJerclo el Estado sabre los terratenlentes 

fUe la de abllgarlos a vender sus propledades, pero nada 
, 

mas. 

La tercera fase de la raforma agraria (Decreto 207) con-

tradice en su contenlGO fundamental a la mls~a, porque 

afecta a los pequefios y medianos propietarl0s; en su 

esencla una reforma agrarla a qUlenes afecta es a los la 

tifundlstas D 

Esta fase pretendfa afectar 200,000 Has. en los Departa

Qentos de Chalatenango, Cabanas, Morazan y La Union, es-
, , 

taB presentan las caracterlstlcas de ser los mas pobres 

de El Salvador, coincldentewente son las regl0nes donde 

tienen sus bases mas fuertes la guerrl11a, de ahl la ne-

cesldad de preparar un programa de contrainsurgencia y -
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paciflcacibn rural. Los Estados Unidos dlsenaron el Pro

yecto (Decreto 207) Y presionaron a 1a Junta para que 10 

llevara a cabo. Para dlCho fln se creb la FlnanClera Na

C10nal de Tlerras Agrlcolas (FINATA)o Al Mlnlsterlo de -

Agrlcultura Ie toco operetlvlzar una reforma agrarla en 

la que Jamas tuvo nl voz nl voto o 

Flnalmente, vale la pena menClonar la ~lmilltud de cara~Q 
, 

terlstlcas de 1& reforma agraria de 1980, en nuestro pals, 

con la decretada en Peru en la decada anterl0r baJo e1 r~ 

glmen del General JUfu~ Velasco Alvarado, 10 cual darla la 

pauta para deduClr que qUlenes dlsenaron 1a reforma agra-

ria salvadorena retomaron de aquella aspectos meduleres, 

por eJemplo: en 10 polItico, darla un mayor margen de pa! 

ticlpaclon en las declslones del Estado a las masas rura-

les desposeldas y crear una base soola1 mas amplla de aP2 
, , 

yo al gobierno de turno; en 10 economlco, redlstrlbuCl0n 

de la rlqueza y 1a subsecuente expansl0n del mercado In

terno; en 10 Jurldlco, los lnstrumentos legales y los pr2 

cedimlentos que 1egitlmen por parte del Estado 1a expro

placlbn y transferenoia de la tlcrra, as! como 1a lndemn! 
, . 

zaCl0n a los expropletarlos y 1a foroa de pago de la de~ 

da agraria oontralda por los beneficiarios. Ambos esque

Das de reforma agraria se lnsorlben en la tlpologla y mo

dalldad resefiada en e1 sub-acapite 5.1 deQ cap!tulo IV de 
I 

este trabaJo. 
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Nons 

1/ DlarlO OflCla1 No Q 228 del 7 de dlclembre de 1979. 

~/ Dada Hirezi renunclo de 1a segunda Junta de Gobierno 

e1 3 de marzo de 1980, denunClando e1 no -cump11mle~ 

to de parte de 1a Fuerza Armada de nlnguno de los 

puntos inc1u{dos en e1 pacto polltlco entre Ia F.A. 

y la D.C o Dade fue sustltuldo por e1 Ingo Napoleon 
, ~ 

Duarte, conformandose aSl la tercera Junta. 

2/ Diario Oflcial No.1, 20 de enero de 1971. 

~/ Diarlo Oficlal No.2, 8 de marzo de 1973. 

2/ Una explicacion comparatlva de la prollferaclon del 

minlfundlo, obtenidas a traves de los Censos Agrope

cuarlOS puede verse en Eo CoIlndres. OP. Cit. pp.49 

y sba. 

§.I DiarJ.o 

1980. 

1/ Diario 

1980. 

~/ Diario 

Reforma 

1980. 

2/ Ibid. 

OflClal No o 46, Torno 266, del 5 de marzo de 

Oficlal No.46, Tomo 266, del 5 de marzo de 

Oflcial Ley Especlal de Emlsion de Bonos de 

Agraria, No. 86, Tomo 267 del 9 de marzo de 
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1Sl/ Sl::Cl'l, LE,t;.re::Ce y ste~:-'P~f'. Jr., J e.we a. Rei crca .&gr§: 

r18 en El Salv&cor (1980-1981): Su lmpacto en la 80-

Cl.ec.ec. f'alv~G..oTe""'a. ECl-... 8""0 XX}["vI No.389: P. 176, 

r,.lE.rzo 1981. 

11.1 Le.! -::cra 1.8 efectec:u5:: 7 trc n:i£.ElO c.e t1.erras agr:fco

l&~ c faver 65 P~F c~~tlVaQOrea c.irectoe D D.C. No.78 

13./ l..2.us~y, Karl. Leo C~.eat16o::. ~gre~X;}~. Tocado de: El De

sErrcllo Rural: Fro;:;lsmaa y i=rocef'oa. }'lCCARJ ... -Il'TJ",. 

Serle Dl.CEctlca No. 21, Zo~~~ras, 1975. p.92 

111 El Diario de Hoy -S2D3QO 22 ~e Qeyo de 1982e PP. 4, 

36. 

~/ Si=on, Lo~re~ce y Sthephens Jr. p.177. 

~/ Ibid.~. 180. 

12/ L8"Tercsre F2.B6 tl d.e 1& Refor::a Agrarl.8., de:comir.ada ta~ 
bi'n "Tlerra para e1 C~ltlvador" tue dl~eAado por Roy 

rro~ter~8~. ~l In?tltutc ~~erl.ceno para e1 De?8rrollo 

del Sln~icellamo Llbre (LI?LD) ~ue co~oc£a la expe

rlenCla de Frote?~&~ e~ Vl.etna~, 10 co~trat6 baJo una 

donocio~ de la ~ID, ~~rc ~ue trabaJaa6 en El Salvador 

en G1C~O Proyeoto. LIberto Arene. EeL. a~o XXXV\ -No. 

384/3858 Get. Nov. 1980, ~. 980. 
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£!£ .. 
1 

2 

3 

L.NEXC 3 

BLCIEND.I ... S J~ECTj.J)l,..S FOR Ll. REFCRYli .. .b.GRJ .. RI.h. Y 
~C1:'""_ === :au:::: 

J~TIGUj .. S DEL ISTJ ... 

El rtefuglo (Benef~clo)ll 
Lo~ P~nos (BenellC1o)2/ 

.u.gua Ca.ll.ente 
4 L~s Tablas 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

13 
II{ 

15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 

San j~tonio Zacam~1 

San Cayetano 

Santa J..dela 
San JerO!1l!l10 
Las Cruces (BeneflCl.o) 
San Dl.ego 

San Rafael-El forven~r3/ 
4/ 

San Rafael-La farada I 

ParaJe Galan 

lV!onte Vl.sta 

Sen Nl.guel 0 Candelareffa 

La Cel.ba (La Crl.ba) 

La He..gdalena 

La Pre~a 

S~ngul.l 

Sl.ngtni-La. J oya 
Las falomeras 

----~--

1/ Incluye 

2/ " 
)/ " 
4./ 11 

EI Chorro, 1- efi~ ta s, J~matepe('ue y 
Santa Isabel. 
Lago v~sta? Monterrey y Montana 
Nueva Lyuta 
Los Llamos y El FollaJe o 

---- ----------- -



2/ 

EJ .. CIENDJ .. S l~TIGUl .. S DEL 1STJ .. 

JJ. GthJe.. 

B San Franclsco GuaJoyo 

C Lo@ LpOYOR 

SOl.JSON1 .. TE 

1 El ~31samar 

2 Senta Cru~ Tazulath 

3 San IOldro (Beneflclo) (Ingenlo) 

4 Le. l ... guJa 

5 El Eden 
6 Berra Clega 

7 Lc8 Vlctorlas 

8 l-la~1 c.e l.mayo 

9 Sa:! CerioR 

10 MlrarJE:r 

11 Sen Jorge Kl10 5 
12 Las LE:Jas (Beneflclo) 

13 Los Le..gartos (~eneflclo) (Ingenlo) 

14 Scuta Leonor Tonala 

15 Copapayo 

16 Chlquileca 

17 Flnca Las Llctorlas (Beneflclo) 

18 SE:n Lius 

19 El Mengo, ~lralvel1e, Jocotl11o 

20 El Fef'on 

21 ~alo Cowbo 

22 Santa Clara 

23 San Raf~el 

2~ E1 Sope 

25 Ll0er12 

26 La Chaplna, El Cestaro, San fedro l / 

--------~,----------------------
1/ ~37.1,594 y 68 0 9 lias. reRpectlvamente. 



3/ 

!2. EACIEND.b.S 

27 El Carmen 

28 San fedro Tazulath 

lih.C I ENDl-.. S lJJ.'lTIGUJ .. S DEL ISTA 
~ 

J .. El Sunza 
B lVletall0 
C El CastafJo 
D Nuevo Iv:eJ 100 

1 Cara Suola 
2 El Jur-qu1110, Rancho Grande 

3 San Bosco 
4 Santa R1ta Las Palmeras (Benefic1o) 

5 San Benl to (.1:.struc;.uema) 
6 La Labor (Benef1c1o) (Ingenlo/ (El Sa11tre) 

7 San MatIas (El Jicaral) 
8 El SaIto (Beneflclo) Las Mesas 

9 Guayapa J ... baJ 0 

10 El Chlno 

11 lVhramar 
12 Ca11fornla 

13 Rancho San Marcos 
1~ E1 Castano 

15 J..huachapio (El Cortl.J 0) 
16 Natala 

17 E1 ObraJuel0 

18 NeJapa (BeneflCl.o) 

19 Las Co11nas (Benefl.cio) 
20 San Raymundo 
21 La Ce1ba 



4/ 

No. h.AC IE.NDi' .. S 
--~-..-

22 LarIn y San ' 1/ ~· .. artl.n 

23 El :'acam1.1 

24 Ta~uapa Benef1c1o Santa Teresa 

25 San ~il.gue1 de herceuefl 

26 Nueva York 

RACIEHD1..S ANTIGUAS DEL ISTA --
A Bola de ~onte 

B San J .lfonso M1ramar 

C ROJa de Sal 

D San IS1GrO Los aorcones 
E Las Bromos 

ZeNJ.. CENTRAL -------
Ll-_ LI5i:!.E.TAD 
~---LaEl Grane<hllaR (3eneflc1o) 2/ 

2 La lrOV1Qer-cia 

3 Tacacl:lco 
4 Chanm1co (Ingeulo) (Flnca) 

5 Sen l.ndres (="eneflclo) (Ingell1o) 

6 Agua Fr{a (neneflclo) 

7 El S1t10 
8 Colou':',1.a 
9 El TrenEl1to (neneflc10)3/ 

10 San Lorenzo 

11 San Fernan~o 

12 Florenc1a 

----------- --------
1/ 163.3 Y 167.1 hBEl re~pectlvamente 
2/ Inc1uye E1 ~atazano, Plnes de Santlago 
3/ " San JORe LOR Sltl0R. 



5/ 

~ 0 0 dC IEND1_S 

13 San Lntonlo 

14 San Jlfonso 

15 Ta~~111o 

16 La lela 

17 Las Flores 0 San ledro 

18 krgentlna 

19 El Faro 

20 Lcahuaspan 

21 Santa LC-elalda 

22 Veracruz 

23 San Lrturo (La CengreJera) 

24 Santa Luc{? Orcoyo 

25 El Rancho 

26 Ltapasco 

27 E1 Trlunfo 

28 El Jabal{ 

29 Comaesland 

30 Los .t .... brlles y e1 14 

31 ~elar8 y San Juan Luena Vlsta 

32 Las MerC6GeS 

33 Tetuano (Corral de lledras) 

34 San lSldro 

35 E1 flnal 

36 Fasatlempo y Jabel{ (Beneflclo) 

37 Las (~ebradas (Beneflclo) y Las Flores 

38 El Esplno 

39 Nueva 

40 E1 Lguacate 

41 Buena Vista 

42 Las Marfas 

43 El Chagulte (Beneflclo) 

44 SltlO Granae 

45 isuba 

46 Curazao (Beneflcio) 

-------_._ - -_. 



b. 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Ii 

I 

J 

L 

:rvl 

N 

fr 
o 
F 

Q 

R 

S 

tlhC1ENDkS bNTIGUhS DEL 15Th 

La L.merlCa 

Santa JJllta 1c;f1o hondo 

San Juan y San 1~ldro 

J .. tl0COYO 

El Jocote 

Santa Rosa 

Sltl0 del Nl~O y Joya de Ceren 

Zepotltan 

Cuyagualo 

San Jose de la Xontapa 

San Jose El Forvenlr 

Santa Emll1a y Canaelar18 
ShutHl. 
TI:l Zonte 

Slberla 

San Luis y ~an Rafael 

San Lntonio Segura 

Santa JUClna 

Talcualuya 

El Porvenir 

CF.JJ.LiJ.TENJ ... NGC 

!i2. H.h.C1END42 
1 feftalalapa 

2 Santa Barbara (1ngenlo) 

3 Chl1ametes 

4 El Gevl1an (El ~stlllero) 

hl .. C1ENDJ..S ill'lT1GUILS DEL 1STA ... ~-~-. 

i .. El Rosarlo 
La r,ulnta 

Tepeagua 

B 

C 

6/ 



D 

E 

F 

Santa ROfla 

Ch8calcoyo 
Nueva concepc16nl / 

SlJ'j S.l .. LVLDOR 

!2. 
1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

rlJ ... CIEND.L .. S --
Tutu1 tepecme 
El Jillgel (Ingenlo) 

Sen Franclflco 
LOE! Ivlangofl 
Fledref" Tontas 

San Rafael 
Mapl1apa (Ingenlo) 

La Cohara 
Santa Marta (Beneflclo) LaE! MercedeE! 

Cerco de Pledra-Tatueno 

El GuaJe 
Suchlnango 

BJ .. CIE~m.t..S LNT1GU ... S DEL ISTA 
==.;;===~=- - ~----

k San Jose hrrazola 

CUSCl .. 1'Ll..N 
1 CollIDa (1ngenlo) 
2 San Franclf1co (1ngenlo) San LuqultaE! 

3 Valle Verde 

h.L .. C1END ... S l.J.>JTIGU.L .. S DEL 1STJ .. 

1.. Collme 

1/ LeE! l':ercedes, Las Tre.ncas, 1 ... gul1c?r Godoy y 
Puerto R1CO o 

7/ 



ZON1.. F J ... fu.,..CENTRi .. L ....... ..... 

N 0 ~ HhC IEND.J .. S 
1 S~n Bruno 

2 San F1Qel Cabanas 

SAN VICENTE 

1 Farras Lempa 

2 El ~arr,uesado 

3 El Chorro 
l' I.;. Santa ereS8, Santa i&mal1C'l, Las l.\ioras 

5 S1huatepeoue, San FabIo Canales 

6 Lea Queseras 

7 GuaJoyo 
8 La Joya 

9 J .. Ch1Ch11co 
10 Santa Marta 
11 El Coyol 

12 El Berr10 Nuevo 

13 Sen LU1s-Las Posades 
14 San N1colas 
15 ~hramar 

16 San Luis J-.lto 

17 San Juan Buenav1~ta 

18 Santa Xonica (80.4 lias) 

19 San j~ton1o Tecoluca 
20 Los iJlgeles 

B 

C 

D 

--~---

H.i .. CIENDl .. S ~ .. .NTIGU.l.S DEL ISTl .. 

Teoca11 
':'ehuacan 

L9. R1nconera 
Les f-ampes 



E.G 

F 

G 

H 

I 

J 

Ie 

L 

fI.L 

N 

L.b. PAZ 

fu?. 
1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

13 
14 

15 
16 
17 
18 

19 
20 

21 

San Nl.colas Lempe. 

LeE! J...nones 

El Forvenlr 
Ne.re.nJo II 
Fuerto N14evo 

San Bartolo 
El NaranJO I 

Santa lVionl.ca (203,0 

Sante. Me.rta 

Le.fl 1- uertecl. tas 

EJ..CIENDJ ... S -- ...... _--
Til-Hulo coyo 
J .. mateceiilpo 

Lonbe.rdla 
Ceuca 

H:as. ) 

Lon Nare.nJos (El forfla~o) 
i .. storla 

Santa Clara 
San Jose Luna 

Santo Tomas 
EsCtu:c tla 

NahualBpa 
Las lioJas 
Santa Eml.11a 
La Ce.lzeda 
El J .. flt1.11ero 

ROJa de Sal 
El Co:p1.nol 

La Lzucualpa 0 San Joae de la Montafa 

San Sl.mon y San i:.ntonlo 

El Sa11tral 

Bonanze 

9/ 



!.9.. ru .. C1E!:T.Pj& 
22 El N!.lo 
23 ~ontecprlo (Sen Joaoufn) 

24 El Rec~erdo 

25 ~e~ ~rlS2S 

26 San j~tonlo (Corral V16JO) 
27 Santp BarDara (Cacapa) 

28 Santa Teresa 

HLCIEl-IDhS J.w.'lT1GU1 .. S DEL 1STJ.. 

La Joya 

lI-iC3.LS.t .. ,N 

1 Santa Barbara 
2 San Carlos (Beneflclo) 

J~ 

B 

Ll .. 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

UNIC.N 

~l1D~S LNT1GUJJ.S DEL 1STJ.\. 

San ~ntonlo Chl1enga 

Sabanete~ 

Lourdes 0 Slr~wa 

Yologua1 (Suravaya) 

San Sebafltlen 
E1 Fort111o 
.::n rJiaqul.gUe 

San FrenC1.8CO Guelpir0ue 
Juanc: I encl1C' 

Bare.hona 
El GUl.p~uil y el 4 La Gsperenza 

El F~ro (Beneflclo) 
Santa ...,i;lena 

10/ 



~. 
12 

13 

14 

15 
16 

17 
18 

i .. 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Hi .. C1ENDJ .. S 

In Retlro 

VC"rela 
F'elo Gelan Sen Lucas 

GUanec[,f'te.l (In ::'apota1) 

El Socorro 

Se.n JOEl9 

El Iorvenlr 0 Sun Ramon 

hl~C1END~_S l.NT1GUJ .. S DEL 1STi. 

El Cl:1C\lurln 

Slrama 

Senta RORa CbraJlto 

San 1.ntonlo Sl.lva I 

E1 Encentc:do 
fl1ar de Zarpgoza 

La Cafie.dc- I 

Si..N MIGU~L ---
1 La Ef'tencla 

2 Gualuca 

3 Bel1amira 
4 Tlerra Blanca 

5 La Cel.oa Centora II 

6 S11gal1.tl("t:e 

7 Tangolona 

8 Cl:alcmguera 

9 E1 f1atanar 
10 Tamera 

11 Vado l..llC:.tO 
12 El Nangulto 
13 BenefJ.ClO Lgua ~arca (May",ca~ufn) 

14 Le esp6re.nza 

11/ 



~. 

15 
16 
17 

E:i .. CIENDJAS -----
E1 Brazo (Casa Mota) 

San Fe1~pe Fotosl 

Ot.raJuelo 

L Mlraflores 

B Se.n J~tonJ..o SlIva II 

C San Jose l .. l1C::l1CO 

D San i~LtonlO l~~chlCO 

E La Iledad 

F I1ey£ Grende 

G Fue~lo VleJo 

n C0112nguera II 

I La Cc'llloa 

J Santa Fl~ella 

I~ Sen Juan 

L San Juan Bosco 

M Cantora II 

N E1 Coco 

r Santa Vlrglnie. 

o 11:1 Jute 

P Cantora I 

~ La ueforma 

R Gua1oso 

S La horlta 

T San LU1S y El COYOlltO¥ 

U Chl1anguera I 

12/ 

y San LU1S 40.2 Has, E1 Coyo1ito 9.3 Has. Respectl 
vemente .. 



USULUTIJ\T 

~. RJ..CIENDi .. S 

1 Nor~BnQlc 

2 Chagurntlque 

3 ITl Joco 

4 La Carrera 

5 El LImon 

6 El TerCI0 

7 ~l Carmen 

8 l'. anCUCh1l1aCe 

9 La Cabef~ 

10 La Cenoa 

11 Corral de MulRR II 

12 La ~sperenza-Celba Dob1ada 

13 JalRpa 

14 El Joba1 (Corral ~e Mulas) 

15 Mcdreaa1 

16 San .l..ntO:110 

17 La Maroma 

18 La L1cFncia 

19 Los horcones 

20 San Sebectlan (I~las) 

21 Senta J~~ita 

22 El Corozal 

23 El Teco~at~l 
24 Correl de Mulae I 

25 Llnerea-EI Caulota1 

26 Valle de San Juan Forcl0n 1 y 2 

27 San Mourlclo (Beneflclo) 

28 El Mar~e 

29 Mat8 de tIna 

30 Las Glorlas 

31 

32 
San Fellpe~ (uIraguela, Sen 

La VI01eta 

- , 
cJOfle 

13/ 

y Laa Conchaa 



__ . I 

No. FJ ... CIEND1 .. S 

33 Vag~te1a 

3q Santa haria 

35 El Sa1t~11o 
36 El Vernum 

37 El Congo 

38 Nana Chepa 
39 Lpp Mealtea 

J,. 

B 

C 

D 

E 

F 

E1 Cerrlza1 

!Vlon t e f re s c 0 

E1 Porvenlr-San Ildefon~o 
San Jose 
Celba Hueca 
LCl Canade II 

San Lntonio 

La Lorna 

14./ 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

Pr:unavera, La Glorla, Se.n J .. nton~o-E1 Refuglo¥ 

El N:lspero 

l"i 

N 

o 

El ObraJue10 
Nueva 

Scm lJltonl.O Fotreri11os 

Lernpe_mar 
Sall-nera 
Monte !Vle.r:lCl 

California 

!VtanCuchlname 

El Ce_rao 

y 49.0, 24.7, 66.0 Has respectlvemente. 


