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RESUMEN 
 

Para el presente trabajo se investigó el tema de los repoblamientos de 

asentamientos campesinos durante la Guerra Civil, a finales de la década de 

1980 e inicios de 1990, enfocándose en un estudio de caso con la comunidad 

Celina Ramos del municipio de Suchitoto, pobladores involucrados en la lucha 

armada guerrillera. Con la firma de los Acuerdos de Paz fueron beneficiados con 

parcelas con vocación agrícola, por medio del Programa de Transferencia de 

Tierras, la construcción de sus viviendas y el apoyo de organismos no 

gubernamentales para su reinserción. Para el método de investigación se recurrió 

a la Historia local o microhistoria, Historia Oral y la investigación participativa, 

donde al convivir por un año con sus habitantes en labores agrícolas, cotidianas 

y festividades, se logró conocer a profundidad sus experiencias de vida durante 

el proceso de reinserción en la posguerra. Para los datos cuantitativos se 

visitaron archivos históricos (UCA, FUNDABRIL) como municipales, recolectando 

diversas fuentes documentales entre ellas estadísticas demográficas, informes 

de la ONUSAL, listado de propiedades, censos agrícolas, proyectos 

comunitarios, periódicos y revistas. 

 

Palabras clave:   Acuerdos de Paz; Programa de Transferencia de Tierras; 

comunidad campesina; proyectos productivos cooperativistas; Asociaciones de 

Desarrollo Comunal. 
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PRESENTACIÓN 

La Escuela de CIENCIAS SOCIALES “Licenciado Gerardo Iraheta Rosales”, 

tiene como VISION formar integralmente profesionales en diferentes áreas y 

disciplinas, comprometidos con el desarrollo económico y social de El Salvador 

desde una perspectiva humanística y científica. En su MISION es importante la 

formación de recurso humano orientado en la investigación que aborde con 

pertinencia histórica y teórica las problemáticas sobre la realidad salvadoreña y 

con uno de los pilares básicos para fortalecer la investigación con los Procesos 

de Grado, realizado por el estudiante egresado y en ese sentido he realizado el 

estudio: DESMOVILIZADOS Y EXCOMBATIENTES: TRANSFERENCIA DE 

TIERRAS EN LA COMUNIDAD CELINA RAMOS, SUCHITOTO (1992- 2015).  

Por lo tanto, el siguiente informe final de investigación comprende uno de los 

requisitos dentro de las políticas de la Escuela de Ciencias Sociales para poder 

optar al grado de Licenciado en Historia. Dando cumplimiento al “Reglamento de 

la Gestión Académico Administrativa de la Universidad de El Salvador.  

La primera etapa está conformada por la Planificación, donde se presenta la 

elaboración del Plan de trabajo y Proyecto de investigación. En el Plan de 

investigación se plantea de manera general, el objetivo de la investigación, la 

elaboración de preguntas, las metas que se propusieron cumplir, así como un 

esquema en donde se ordenan los pasos a seguir para lograr de una manera 

ordenada el trabajo investigativo. Así mismo se encuentra el Proyecto de la 

investigación donde se define puntualmente cuales son las herramientas 

esenciales para definir el aparato investigativo, las fuentes tanto primarias como 

secundarias utilizadas, por lo cual se define la recolección de datos y análisis de 

los mismos. Se presenta también una justificación en donde se aclara cuáles son 

los principales aportes que se presentarán mediante el tema a investigar. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunidad Celina Ramos, es uno de los 11 caseríos del cantón el Platanar 

del municipio de Suchitoto del departamento de Cuscatlán, se ubica 

aproximadamente a 6 kilómetros entre la ciudad de Suchitoto y 10 kilómetros de 

Aguilares, limitado por las comunidades El Barío y San Antonio.1 Tiene una 

población según los censos de 1997 a 2005 de 119 habitantes, divididos entre 

62 hombres y 57 mujeres,2 quienes al momento de la investigación eran un 

aproximado de 150 personas.3 Fue fundada el 24 de julio de 1991 por población 

procedente de refugios, además de excombatientes desmovilizados del FMLN y 

FAES.4 El nombre hace homenaje a una de las víctimas de la masacre de los 

jesuitas en 1989. 5 

El lugar es reconocido por ser una de las 15 nuevas repoblaciones del municipio 

surgidas durante el contexto de la guerra civil. Con la firma de los Acuerdos de 

Paz en 1992 fue incluido como beneficiario del Programa de Transferencia de 

Tierras. Conformado por las siguientes comunidades: Patricia Puertas, Apolinario 

Serrano, Laura López, La Mora, Sitio Zapotal, San Antonio, El Cereto, Sitio 

Cenicero, Copinol, Ciudadela Guillermo Manuel Ungo, Las Américas, Marianela 

García Villas, El Papaturro, Agua Caliente y la Celina Ramos.6  

 
1Nota: Suchitoto es parte de los 16 municipios que conforman al departamento de Cuscatlán, y 

posee 27 cantones y 87 caseríos. En, Instituto Geográfico Nacional Ingeniero Pablo Arnoldo 
Guzmán, Monografía del departamento y sus municipios de Cuscatlán (San Salvador: Centro 
Nacional de Registros, 2004), 105- 107. En AGN, No. 00546, recibido el 13 de enero 2004. 
2 Archivo Municipal de Suchitoto. Fondo: Promoción Social y Participación Ciudadana. Caja: 

Censos 1997- 2005, No. 1622. Folder: ´´Sin Fecha. ´´ Documento: Censo Población rural 
Suchitoto. Folio 2. 
3 Encuesta realizada en la comunidad Celina Ramos los días 14, 17 y 18 de noviembre 2015. Ver 

Anexo 3. 
4 Nota: Los jesuitas, Julia Elba y su hija Celina Ramos fueron ocho de las 2,400 personas que 
murieron en la Ofensiva hasta el tope, según datos del informe de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. En, Fátima Peña, ´´ Caso jesuita. 25 años del crimen´´, elfaro, consultado el 
1 de julio, 2016, http://casojesuitas.elfaro.net/   
5 Entrevista a Ernestina Mendoza Aguilar, comunidad Celina Ramos, 20 de junio 2014. 
6 ´´Mapa Socio- Histórico de Suchitoto´´, en alcaldía de Suchitoto, 9 de mayo 2016. Ver Anexo 1. 

http://casojesuitas.elfaro.net/
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La comunidad se encuentra en la zona baja del cerro Guazapa, su río más 

cercano es el Chalchigüe, el cual en la época seca baja sus niveles de agua, 

durante la época de lluvia no llega a desbordarse, manteniendo un flujo regular 

útil para la comunidad. Difiere en años anteriores, ya que mantenía un flujo 

contante todo el año, pero por la presencia de una mayor población y empresas 

agroindustriales ha menguado con el tiempo.  

La calidad de los suelos entra en una de las categorías de menor rendimiento 

productivo al ser clase VII, presentando los siguientes problemas: llega a ser muy 

arcillosa; son muy plásticos y pegajosos cuando están húmedos, duros y 

agrietados cuando se hallan secos. La profundidad de estos suelos puede llegar 

hasta un metro sobre la roca madre, la permeabilidad es muy lenta y la capacidad 

de retención de agua es alta.7 Agregado a la incapacidad de realizar una 

inversión previa en maquinaria, abono y riego, sus pobladores tienen que 

dedicarse a cultivos de subsistencia. La flora del lugar se caracteriza por tener 

árboles tropicales muy comunes en El Salvador: mangos, pepetos, nances, 

aguacates, jocotes y marañones de pepa. 

El asentamiento forma una cuadrícula de 30 viviendas, con una extensión de 500 

metros de largo con 300 metros de ancho aproximadamente. La intención de tan 

peculiar forma, fue pensada para evitar que sus habitantes se encuentren 

dispersos, para así facilitar el trabajo comunal y promoviendo un sentido de 

identidad.8 Cuenta con una importante infraestructura, con la ventaja de tener 

calles pavimentadas que la rodean, a diferencia de otras comunidades que no las 

poseen y por lo mismo se les dificulta el acceso cuentan con una escuela, una 

 
7 Organización de los Estados Americanos, ́ ´ El Salvador, Zonificación Agrícola- Fase I: demanda 

de tierra para agricultura´´, consultado el 20 de julio, 2016, 
http://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea34s/ch016.htm#3.   
8 Encuesta realizada en la comunidad Celina Ramos los días 14, 17 y 18 de noviembre 2015. Ver 

Anexo 3. 

http://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea34s/ch016.htm#3
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pequeña cancha que sirve para el deporte. Una casa comunal donde organizan 

diversas actividades como eventos sociales, fiestas y reuniones políticas.9  

 
Alrededor de la comunidad existen varios terrenos de propiedad privada que 

pertenecían algunos pobladores de la comunidad, pero que los vendieron por 

diversos motivos, que son utilizadas para el trabajo agrícola o se encuentran 

ociosas. Se cuenta con un terreno comunal de 32 manzanas, las cuales se le 

otorga una a cada familia en forma rotativa para cultivos, también dedicadas 

como áreas verdes y para la construcción de una cancha de futbol con dinero de 

la Alcaldía. Cuentan con sistema agua, una promocionada por ANDA y otra con 

tuberías conectada desde el cerro Guazapa. Este último es cobrando un dólar 

por familia al mes para su mantenimiento, donde se organizan grupos de 

voluntarios y al no poder ayudar se contrae una multa de 8 dólares. 

 
A pesar de las dificultades económicas que padecen sus pobladores, se ha 

observado que existe poca desintegración familiar debido al bajo número de 

personas que han emigrado a los Estados Unidos, una significativa organización 

comunitaria que trabaja con la implementación de diversos proyectos de 

desarrollo social y comunal. 

 
Si bien se tiene un considerable nivel de organización comunal, no se puede 

negar que se presentan diversos problemas sociales, lo que ha perjudicado la 

calidad de vida y una sana convivencia comunal. Como por ejemplo se han dado 

diversos casos de violencia entre sus vecinos, que han terminado desde 

amenazas a muerte hasta hospitalizaciones; un aumento del alcoholismo, al ser 

una práctica aceptada por todos tanto por jóvenes y adultos, como una forma de 

diversión. La falta de espacios de recreación familiar con la proliferación de 

juegos de azar, la contaminación del medio ambiente con malas prácticas 

 
9 Encuesta realizada en la comunidad Celina Ramos los días 14, 17 y 18 de noviembre 2015. 
Anexo 3. 
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agrícolas, un preocupante brote de la delincuencia, con los intentos de la pandilla 

MS para consolidarse en el lugar, así como el aumento de casos de cuatrerismos, 

balaceras son graves problemas de la comunidad. Estos incidentes han 

provocado la intervención de la policía, un mayor protagonismo de la directiva 

comunal con llamados de atención a sus socios al negar el acceso a los terrenos 

comunales y el cierre de los portones vehiculares en la noche. 

         
Para el capítulo uno, presenta el marco metodológico, dividido en seis partes: 

objetivo general y específicos, problema de investigación, marco teórico, 

metodología, fuentes de investigación. El segundo capítulo se divide en cuatro 

partes: comienza por explicar las características de la comunidad campesina 

salvadoreña y su evolución en la historia, se introduce el problema de los 

asentamientos en las zonas conflictivas, al estar en condiciones de ilegalidad de 

la tenencia de la tierra, por último, se describe la integración de los 

desmovilizados de la FAES y FMLN en los proyectos de reinserción agrícola con 

la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, dentro de ese proceso la consolidación 

de la comunidad Celina Ramos. 

Para el capítulo tres se divide en dos partes: la implementación del proyecto 

campesino con un carácter cooperativista y empresarial en la comunidad Celina 

Ramos, pero sin evaluar las ventajas y desventajas comparativas de sus 

beneficiarios, la segunda estudia el abandono del proyecto empresarial 

campesino, con la opción de trabajar la tierra de manera individual, pero por la 

misma situación de desarraigo muchos campesinos perdieron sus parcelas, 

recurriendo al uso del terreno comunal.  El capítulo cuarto se divide en tres: se 

estudia la conformación del gobierno comunal de la comunidad Celina Ramos, 

ligado a la alcaldía de Suchitoto, en el siguiente apartado se muestra la 

implementación de los diferentes proyectos de desarrollo social, ya sin una 

proyección económica cooperativista, el tercero analiza las propuestas de 

desarrollo económico del terreno comunal.
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CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD CELINA 

 

Fuente: Juan Alberto Flores Bernal, casa comunal, visita a la comunidad Celina Ramos, foto 
tomada el 11 de mayo 2016.  
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CAPÍTULO 1 
LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y LA METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

1.1. OBJETIVO GENERAL  

El objetivo de la investigación es estudiar a la comunidad Celina Ramos, 

como un estudio de caso, durante la formación y consolidación de los 

asentamientos campesinos formados con la finalización de la guerra civil. 

Proceso que de tenedores de tierra y excombatientes pasaron a convertirse en 

pequeños propietarios, dentro de eso estudiar los usos que le dieron a la tierra, 

el trabajo individual y comunitario que desarrollaron. Como un ejemplo de 

comunidad de campesinos que se creó a partir del otorgamiento de tierras con el 

Programa de Transferencia de Tierras durante la desmovilización y reinserción 

con el inicio de los Acuerdos de Paz, para reiniciar su vida familiar.  

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Estudiar la fundación de la comunidad Celina Ramos, como un asentamiento 

campesino formado alrededor del proceso de legalización de propiedades 

agrícolas, por medio del Programa de Trasferencia de Tierras.  

2. Conocer la tenencia y usos de la tierra agrícola otorgada a la comunidad Celina 

Ramos.  

3. Describir la organización política campesina de la comunidad Celina Ramos, 

dentro del proceso de reinserción y consolidación socioeconómica de posguerra, 

hasta el presente de la investigación. 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El reparto de tierra y la puesta en marcha de proyectos productivos comunitarios, 

no ha sido un caso aislado en la historia de El Salvador durante el siglo XX.10 La 

 
10 Nota: Entre los trabajos que mencionan la incapacidad de los campesinos en llevar con  
éxito los proyectos productivos de desarrollo local en la posguerra, se pueden consultar Irina 
Carlota Silber, ´´ ¿Aguantar hambre o luchar? ´´, identidades 4 (enero/junio 2012): 127- 146. ; 
Aquiles Montoya, ´´ Desarrollo comunitario en El Salvador´´, consultado el 30 de julio, 2017, 
http://www.uca.edu.sv/revistarealidad/archivog/4d2cd0be02642desarrollo.pdf, 575. ; y Mario 

http://www.uca.edu.sv/revistarealidad/archivog/4d2cd0be02642desarrollo.pdf
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necesidad de solucionar el problema agrario, que implica una alta concentración 

de la propiedad agrícola en manos de élites agro exportadores ha ocasionado la 

pauperización del campesinado dedicado al cultivo de subsistencia.11 Situación 

que ha generado debates para mejorar los niveles de vida en el campo e iniciado 

la entrega de propiedades y el apoyo del Estado para facilitarles el acceso al 

crédito productivo, asesoramiento técnico, conocimiento empresarial, pero 

resultando en fracasos. Entre los factores principales se encuentran la oposición 

de los grandes propietarios de la tierra al considerarlas como medidas que 

pueden mermar sus ganancias; además de un carácter autoritario para 

implementar las reformas sin consultar a sus beneficiarios12. El desconocimiento 

de la personalidad y peculiaridades del pequeño propietario con relación al uso 

de la tierra, hace difícil la puesta en marcha de proyectos para mejorar la calidad 

de vida de sus beneficiarios.  

Al hacer un recuento histórico de las reformas sobre la tierra se pueden 

mencionar: las políticas de mejoramiento social durante el régimen del general 

Maximiliano Hernández Martínez, entre la década de 1930 y 1940, las cuales no 

fueron coherentes en relación con la tierra entregada de la demanda real. Junto 

a este mal diseño de las reformas de la tierra, se careció de un acompañamiento 

técnico-financiero necesario para sacar de la pobreza al campesinado 

beneficiario, con lo cual contribuyó que en unos años las propiedades entregadas 

se fueran perdiendo y concentrándose en manos de latifundistas.13 

 
Lungo, y Susan Kandel, ´´ Migración internacional y actitudes frente al trabajo en áreas rurales´´, 
consultado el 30 de julio, 2017,  http://www.repo.funde.org/496/2/TrasforSV-2.pdf, 97- 124.  
11 Rafael Paz Narváez, ´´ El Programa de Transferencia de Tierras y la redefinición del problema 

agrario en El Salvador´´, consultado el 5 de septiembre 2019, 
https://es.scribd.com/document/163665592/El-Programa-de-Transferencia-de-Tierras-y-la-
redefinicion-del-problema-agrario-en-El-Salvador, 28-30.   
12 Héctor Lindo Fuentes y Erik Ching, Modernización, autoritarismo y guerra fría: la reforma 
educativa de 1968 en El Salvador (San Salvador: UCA Editores, 2017), 360.   
13 Dennis Francisco Sevillano Payes, ´´ La política rural de mejoramiento social del General 

Maximiliano Hernández Martínez y la transformación del paisaje geográfico del Valle de Zapotitán 
1934-1950´´ (Tesis, Universidad de El Salvador, 2012), 73 y 138-139. 

http://www.repo.funde.org/496/2/TrasforSV-2.pdf
https://es.scribd.com/document/163665592/El-Programa-de-Transferencia-de-Tierras-y-la-redefinicion-del-problema-agrario-en-El-Salvador
https://es.scribd.com/document/163665592/El-Programa-de-Transferencia-de-Tierras-y-la-redefinicion-del-problema-agrario-en-El-Salvador
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Una vez finalizado el gobierno de Martínez, se formularon los proyectos de 

desarrollo de los gobiernos militares en la década de 1950 y 1960. Que tenían 

por objetivo la mejora del agro salvadoreño con medidas enfocadas en los 

procesos de tecnificación y la industrialización.14 Estos cambios al corto tiempo, 

alteraron la estructura agraria de las haciendas en la zona sur costera del país, 

pasando a dedicarse al ganado y en la agricultura de subsistencia, por un sistema 

mecanizada, operado por trabajadores permanentes a sueldo, con una mano de 

obra temporera, prefiriendo cultivos de exportación como el algodón. 15   

Este modelo de explotación de cultivos, que autores de la época le daban un 

carácter monocultivista, entre ellos David Browning, tesis ya superada por nuevas 

investigaciones. Si bien se mantuvo el cultivo de granos de subsistencia y la cría 

de ganado, provocó que una buena parte de familias campesinas sin títulos de 

propiedad fueran expulsadas, quedando con nulas posibilidades de convertirse 

en minifundistas y menos aún en agroexportadores.  

A largo plazo, la incapacidad del Gobierno por velar con la conservación de los 

suelos, promover la diversificación, la protección de la cubierta vegetal, terminó 

en una crisis ambiental. Dando lugar con la baja en el rendimiento productivo, el 

fracaso de la agricultura comercial de la región y afectando directamente a una 

buena parte de sus cosecheros, en su mayoría arrendatarios.  

Por ejemplo, para la temporada 1964-65, el 66% alquilaban las tierras y 

sembraban el 60% de la superficie dedicada al algodón.16 Para la cosecha de 

1965-66, la superficie plantada descendió en un 20%, debido a las condiciones 

climáticas, la plaga de la mosca blanca portadora de virus y sobre todo a un uso 

excesivo de los fertilizantes e insecticidas, que en lugar de disminuir su uso 

 
14 Rene Alberto Aguiluz Ventura, ´´ El problema agrario en El Salvador: de la modernización a la 

reforma agraria, 1948- 1979´´ (Tesis, Universidad de El Salvador, 2014), 70- 74.  
15 David Browning, El Salvador, la tierra y el hombre (San Salvador: Dirección de Publicaciones e 

Impresos, 1998), 385-390. 
16 David Browning, El Salvador, la tierra y el hombre, 400- 401.  
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intensivo se optó por aumentarlo. Situación que para el año 1966-67, la mitad de 

los cosecheros se habían retirado de la producción, donde de los 161,000 acres, 

es decir 93 mil 448 manzanas que se había licenciado, al final solamente se 

trabajó menos del 80% de la superficie.17  Desde entonces, el sector algodonero 

se ha encontrado en una crisis con períodos de altas y bajas, que para el año 

agrícola 1986-87, el área cultivada bajó un 87% a comparación de 1978-79, con 

el uso de apenas 19 mil 650 manzanas.18  

La reforma agraria de 1975-1976, impulsada por el gobierno de Arturo Armando 

Molina, para lograr un desarrollo agrícola integral, tuvo como aspecto 

controversial el traspaso de tierras particulares a mano de pequeños agricultores 

sin tierra.19 Una de sus primera medida fue la Ley de Arrendamiento de Tierras, 

decretada en noviembre de 1974, en donde todo contrato de tierras agrícolas 

tendría que efectuarse por escrito con una vigencia de al menos de tres años en 

el caso de los cultivos de temporada. Se regulaba el precio de alquiler según lo 

fijado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, incluyendo las parcelas 

ociosas que no estén alquiladas o utilizadas en un año. Los dueños acarrearían 

una multa y si transcurrían cuatro años -sucesivos o no- bajo similares 

condiciones, los propietarios podrían ser expropiados.20  

Con la creación del ISTA (Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria), su 

primer proyecto se llevaría a mediados 1976, escogiendo una zona en los 

municipios de Jiquilisco, Ozatlán, Usulután, Santiago de María, Ereguayquín, 

Concepción Batres y Jucuarán en el departamento de Usulután y los municipios 

 
17 Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica (CONAPLAN),´´Capítulo 3: 

Algodón´´, consultado el 21 de agosto, 2016, 
http://www.oas.org/USDE/publications/Unit/oea34s/ch025.htm 
18 Alfonso Goitia, ´´ La crisis algodonera en El Salvador: tendencia y perspectivas´´, consultado el 

10 de agosto, 2017, 
http://www.uca.edu.sv/revistarealidad/archivo/4e9ca7f75ccd0lacrisisalgodonera.pdf , 477.  
19 Knut Walter, ´´ Heridos por la historia: La retórica de la intransigencia. 1972- 1979´´, en El 

Salvador la República, tomo II, ed. Álvaro Magaña Granados, (San Salvador: Banco Agrícola, 
2000), 544. 
20 Knut Walter, ´´ Heridos por la historia: La retórica de la intransigencia. 1972- 1979´´, 544. 

http://www.oas.org/USDE/publications/Unit/oea34s/ch025.htm
http://www.uca.edu.sv/revistarealidad/archivo/4e9ca7f75ccd0lacrisisalgodonera.pdf
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de El Tránsito, San Miguel y Chirilagua en el departamento de San Miguel, con 

una extensión de casi 59,000 hectáreas (84, 429 MZ). En donde se contemplaba 

la adjudicación de parcelas de tres hectáreas como mínimo y con un máximo de 

treinta y cinco, estimando beneficiar alrededor de 12 mil familias campesinas. 

Pero los programas de reforma fracasarían al poco tiempo, debido a la oposición 

de grupos empresariales y agroexportadores, al realizarse una campaña llena de 

argumentos legales, expresiones insultantes y amenazantes, acordando 

negociar las facultades del ISTA. Entre los cambios se incluyeron la figura legal 

de ´´la función social de la tierra´´, donde las tierras ociosas son utilizadas para 

preservar los recursos naturales o trabajadas de forma eficientes, quedarían 

fuera de la expropiación. También se estableció que el monto de la 

indemnización de los propietarios, se pagaría según el valor de mercado y no 

a su catastro que es generalmente un precio inferior. Aumentando los costos 

de la compra de las propiedades, haciendo más difícil la puesta en marcha del 

proyecto agrario.  

Con la llegada a la presidencia del general Carlos Humberto Romero en 1977, su 

discurso se dirigía con el aumento de la producción sin la necesidad de 

expropiación, el manteniendo del orden y equilibrio de fuerzas sociales. Se 

planeaba el crecimiento programado de los sectores agrícolas con el 5%, la 

industria con el 9.3%, construcción con el 10%, y energía con el 10%. 21  

Pero las medidas del general Carlos Humberto Romero no darían los resultados 

esperados, debido al uso de la represión social, la falta de legitimidad política por 

el fraude electoral. Además de la progresiva radicalización de grupos de 

derechas como de izquierdas, que al usar métodos cada vez más violentos, 

donde se llegaría no solamente al uso de las fuerzas estatales, se formaron 

 
21 Ludgardo Alcides, Portillo Rivera, ´´ Debates sobre Reforma Agraria en El Salvador 1970- 

1977´´ (Tesis, Universidad de El Salvador, 2017), 137.  
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entidades paramilitares conocidas como los escuadrones de la muerte, y su 

contraparte armada con las guerrillas revolucionarias.     

En 1979, a raíz de un golpe de Estado, el 15 de octubre se instaló la Junta de 

Gobierno con una alianza entre militares y civiles de carácter reformistas, en un 

desesperado intento por evitar la inminente guerra civil. 22  Para solucionar el 

problema agrario, una de las principales razones de la radicalización social entre 

grupos extremistas de izquierda y derecha, la Junta propuso la distribución de 

propiedades agrícolas, con énfasis al acceso de los campesinos a las tierras 

ociosas, abundantes en ese momento, apoyándose en experiencias exitosas de 

países como Japón, Israel y Taiwán.23 

A inicios de los ochenta la reforma agraria, con un carácter conservador, se 

buscaba que la riqueza nacional se distribuyera de forma equitativa, por medio 

de la masiva explotación de las tierras en manos de terratenientes y pequeños 

agricultores.24 Se ponía énfasis en programas modernos y eficaces de desarrollo 

e incluso ecológicos como la optimización del uso del agua para proyectos de 

irrigación en temporada seca, siembra masiva de árboles frutales,  la explotación 

intensiva del mar territorial, el fortalecimiento de las agroindustrias, exenciones 

de impuestos para la industrias fuera del área metropolitana. Financiamiento con 

políticas fiscales agresivas para motivar las exportaciones no tradicionales.25  

Rodrigo Guerra y Guerra, uno de los conspiradores del golpe de Estado, 

menciona que las medidas adoptadas posteriormente por la Segunda Junta de 

Gobierno, e integrada por el partido PDC (Partido Demócrata Cristiano) y 

 
22 Carlos Gregorio López Bernal, ́ ´ Bajo el signo de la Reforma: una clave para entender la historia 
salvadoreña del siglo XX´´, Ponencia presentada en el acto de incorporación como miembro de 
la Academia Salvadoreña de la Historia, mayo de 2012, 2-3.  
23 Rodrigo Guerra y Guerra, Un golpe al amanecer: la verdadera historia de la Proclama del 15 
de octubre de 1979 (San Salvador: Índole Editores, 2009), 58. 
24 Ludgardo Alcides Portillo Rivera, ´´ Debates sobre Reforma Agraria en El Salvador 1970- 

1977´´, 149- 152.  
25 Rodrigo Guerra y Guerra, Un golpe al amanecer: la verdadera historia de la Proclama del 15 
de octubre de 1979, 59. 
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militares,26 no eran las que se habían propuestos, ya que la nueva Junta anunció 

una reforma agraria copiada del modelo aplicado en Vietnam, donde había 

fracasado.27 

La Reforma Agraria de 1980 impulsada por la Segunda Junta de Gobierno, tenía 

por objetivo causar un mayor impacto sobre la distribución de la tierra para evitar 

el triunfo del movimiento revolucionario al restarles apoyos del campesinado. 

Recurriendo a la ocupación militar de haciendas con más de 500 hectáreas (715 

manzanas) en una apresurada estrategia para su implementación en el menor 

tiempo posible. Esta maniobra, a pesar de llevar el proceso lo más rápido, trajo 

consigo el problema que no se pudo aprovechar de manera efectiva la 

oportunidad de realizar un verdadero proyecto de distribución equitativa de la 

tierra y mejora de vida de las familias pobres del campo. Sobre todo, al carecer 

de un adecuado acompañamiento técnico-financiero para los nuevos 

propietarios, además de afectar negativamente el crecimiento de la producción 

agrícola nacional.28  

La reforma agraria se había propuesto implementar en tres fases. La primera 

afectó a los terratenientes con más de 500 hectáreas de tierras, interviniendo 471 

propiedades hasta 1985. La segunda, consistía en la intervención de 150 a 500 

hectáreas (214 a 715 manzanas de extensión), que representaban el 24%, que 

incluyen los cultivos de exportación, pero por presiones de los terratenientes 

lograron que el límite inferior se desplazara a 245 hectáreas (350 manzanas), 

afectando al 13%, etapa que no fue implementada por la obstaculización de la 

Asamblea Legislativa, por intervención del partido ARENA en 1987, que paralizó 

las transferencias. La tercera que fue la segunda en ejecutarse, era la 

 
26 Enrique Baloyra, El Salvador en Transición (3 ed. San Salvador, El Salvador: UCA Editores, 

1987), 193- 198. 
27 Rodrigo Guerra y Guerra, Un golpe al amanecer: la verdadera historia de la Proclama del 15 
de octubre de 1979, 99. 
28Rafael Paz Narváez, ´´ El Programa de Transferencia de Tierras y la redefinición del problema 
agrario en El Salvador´´, 13- 14. 
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expropiación con una extensión menor de 100 hectáreas (143 manzanas), 

distribuidas en 7 hectáreas (10 manzanas) con un financiamiento para 30 años, 

distribuyendo 69,231 hectáreas (99,000 manzanas) entre 46,991 beneficiarios.29     

Al finalizar la reforma agraria, se había distribuido 215 mil 694 hectáreas (307 mil 

689 manzanas), en proporción a la totalidad de las propiedades agrícolas que 

suman 1 millón, 461 mil hectáreas (2 millones, 89 mil 230 manzanas), cubriendo 

un aproximado de 21.6 % del total del área agraria del país, dejando al resto del 

78.4 % sin haber sido cubiertas. Concluyendo que las medidas atacaron el 

problema de la alta concentración de la tierra en pocas manos, que 

indirectamente provocó que muchos terratenientes lotificaran sus propiedades, 

pero no la modificó radicalmente. Para ese momento la posesión de terrenos más 

valiosos de las 2,857 mayores de 143 manzanas, correspondía al 28.4% de las 

tierras cultivables del país. En comparación de las 178,369 propiedades de 3 

manzanas o menos, que suman un 62.3%, correspondientes solamente al 8.2% 

de las tierras cultivables. 

1.4. MARCO TEÓRICO 

El concepto de comunidad campesina está ligada al estrecho vínculo entre las 

diversas formas de la propiedad de la tierra y el uso que ha tenido en el tiempo 

como el medio de producción del trabajo agrícola, que ha dado lugar a la creación 

de diversos núcleos comunitarios familiares. También es un producto histórico de 

orígenes múltiples y diversos, con una trayectoria dentro de los procesos 

políticos, económicos, sociales de las organizaciones rurales.30 Esta relación les 

otorga atributos específicos en su vida rural, que tiene una imbricación estrecha 

a la región que habitan, es decir el trabajo de un campesino que habita zonas 

 
29 Rafael Paz Narváez, ´´ El Programa de Transferencia de Tierras y la redefinición del problema 
agrario en El Salvador´´,14-15.  
30 Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), ́ ´Elementos para la conceptualización 

de los ´´campesino´´ en Colombia: Documento técnico elaborado por el ICANH´´, consultado el 6 
de marzo 2019, https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/11/Concepto-técnico-del-
Instituto-Colombiano-de-Antropología-e-Historia-ICANH.pdf. , 2 

https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/11/Concepto-técnico-del-Instituto-Colombiano-de-Antropología-e-Historia-ICANH.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/11/Concepto-técnico-del-Instituto-Colombiano-de-Antropología-e-Historia-ICANH.pdf
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altas para cultivos de café tiene características peculiares que en las zonas bajas 

para cereales o caña de azúcar. 31   

Para el caso de El Salvador las comunidades campesinas han sufrido diversas 

transformaciones, pasando a formas de la propiedad comunal y conviviendo con 

las privadas hasta la normalización de la última a finales del siglo XIX. Para el 

siglo XX se produce una concentración de la mayoría de las propiedades con 

vocación agrícola en manos de una oligarquía agrícola comercial, y que ha tenido 

como consecuencias la pauperización de una porción mayoritaria del 

campesinado. Generando tensiones sociales como producto entre las 

actividades de los cultivos de subsistencia (maíz, frijol y maicillo) y agro 

exportación (café, algodón y caña de azúcar).32  

Este conflicto ha llevado que, el Estado salvadoreño a mediar para buscar 

soluciones a las tensiones entre el pequeño y gran propietario, por medio de 

proyectos productivos colectivistas, reformas de la tierra sin alterar la estructura 

agraria vigente, pero resultado en fracasos o éxitos parciales. Entre las razones 

se constató que era difícil volver a establecer la estructura del pueblo propietario 

de tierra, que se había abolido con tanto entusiasmo en el siglo XIX. Requiriendo 

un cambio en la actitud del campesino, que debía pasar de la independencia 

autosuficiente y conservadora en cultivos de subsistencia, la diversificación por 

medio de un consentimiento de supervisión de una empresa agrícola 

cooperativista.33 

1.5. METODOLOGÍA  

Historia local o microhistoria 

Para la recreación o construcción de la historia de una localidad, como la 

comunidad Celina Ramos, sus implicaciones dentro del ámbito regional y 

 
31 Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), ́ ´Elementos para la conceptualización 

de los ´´campesino´´ en Colombia: Documento técnico elaborado por el ICANH´´, 3.  
32 David Browning, El Salvador, la tierra y el hombre, 31- 472. 
33 David Browning, El Salvador, la tierra y el hombre, 455- 456. 



DESMOVILIZADOS Y EXCOMBATIENTES: TRANSFERENCIA DE TIERRAS EN LA COMUNIDAD 
CELINA RAMOS, SUCHITOTO (1992- 2015) 

 
 

23 
 

nacional, se parte de la microhistoria Mejicana. Luis González y González la 

define como: ´´la narrativa que reconstruye la dimensión temporal de la matria; al 

realizar un relato verdadero, concreto y cualitativo del pretérito de la vida diaria, 

del hombre común, de la familia y el terruño.´´34 Se distingue de la macro historia 

al incluir como elementos de análisis el tratamiento de cuatro aspectos: pequeño 

espacio y dinámico, tiempo largo y ritmo lento que da forma a las costumbres, 

sociedad aislada pero no desconectada, vicisitudes en las preocupaciones de la 

gente por su pasado y futuro, pero teniendo cuidado de no caer en minucias y 

generalizaciones. Es una contraposición de la historia tradicional, que prefiere 

conocer las acciones de las elites, los grandes sucesos políticos, que suponía se 

habían convertido en trascendentes e influyentes para la nación como conjunto.  

Por lo tanto, los hechos que deben ser historiables en la microhistoria deben 

prevalecer lo cotidiano, el menester de la vida diaria, la vida vivida por todos, los 

quehaceres y creencias comunes. Narrados de una forma novelesca para 

despertar un interés por la lectura, pero sin olvidar que es un producto científico 

con una rigurosidad en su metodología, al tener fuentes dispersas que se deben 

ordenar como un rompe cabeza.       

Historia oral 

En lo concerniente a la construcción de historias de vida, se hace uso de la 

historia oral, que utiliza como fuente principal para la reconstrucción del pasado 

los testimonios orales. Lo anterior permite darles voz a las personas que antes 

estaban ocultas en la historiografía tradicional de los grandes sucesos, 

personajes que detentan el poder, concediendo protagonismo a hombres y 

mujeres que protagonizaron un momento relevante de la historia reciente, la 

gente común, al reconstruir la vida cotidiana urbana y rural.35  

 
34 Patricia Arias, `` Luis González: microhistoria e historia regional´´, consultado el 20 de marzo 

2017, http://www.redalyc.org/pdf/139/13902112.pdf , 6.  
35 David Mariezkurrena Iturmendi, `` La historia oral como método de investigación´´, consultado 

el 21 de marzo 2017, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3264024.pdf, 228.  

http://www.redalyc.org/pdf/139/13902112.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3264024.pdf
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Para Liliana Barela, la historia oral no se desliga de las fuentes documentales o 

materiales, sino que las complementa; pero teniendo su propia metodología, que 

el uso de entrevista tiene una lógica, procedimiento, ética y rigurosidad propia del 

método. Permitiendo encontrar aspectos que las fuentes existentes u oficiales no 

registran, como las vivencias diarias. La entrevista no es una charla grabada o 

una conversación sin objetivos. Quien la realice deberá conocer los procesos 

sobre los valores que va a preguntar. El diseño de un proyecto que sirva como 

modelo inicial, es de gran ayuda dado que provee de un punto de partida 

mínimamente ordenada para el trabajo. Un trabajo de historia oral incluye: 

confección de la guía, entrevista, análisis, como una nueva entrevista para 

encontrar vacíos. Luego su contextualización e interpretación con otras fuentes.36  

Durante la construcción de una entrevista de historia oral, su objetivo principal no 

es obtener datos, sino llegar a entender una vivencia, por su aporte significativo. 

Aunque los informantes incurran en fallos de memoria, exageraciones o ficciones, 

todo ello confiere significado a las historias de sus vidas. Lo importante es saber 

interpretar la experiencia de una persona o varias, ya que el testimonio aporta el 

privilegio de conocer y comprender las vivencias íntimas.37  

Se tiene que tener presente que en la construcción de la historia oral no se debe 

caer en dos polos opuestos que limitan el análisis histórico. El primero es la 

supresión de la singularidad, ya que ignora el peso de los grupos de individuos 

en los procesos sociales. El segundo con el énfasis en la singularidad, llegando 

al aislamiento de los grupos del marco social o contexto, y los convierte en casos 

únicos de la sociedad de su tiempo.38 Siempre teniendo el cuidado que las 

entrevistas al ser una fuente sujeta a la memoria de las personas, tiene su 

 
36 Liliana Barela, Mercedes Miguez y Luis García Conde, ``Algunos apuntes sobre historia oral´´, 
consultado el 15 de marzo 2017, http://www.comisionporlamemoria.org/archivo-
oral/docs/Barela_Miguez_conde.pdf, 7.  
37 David Mariezkurrena Iturmendi, `` La historia oral como método de investigación´´, 230.  
38 Liliana Barela, Mercedes Miguez y Luis García Conde, ``Algunos apuntes sobre historia oral´´, 

11-12.  

http://www.comisionporlamemoria.org/archivo-oral/docs/Barela_Miguez_conde.pdf
http://www.comisionporlamemoria.org/archivo-oral/docs/Barela_Miguez_conde.pdf
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complejidad en los recuerdos, los olvidos y como se ha interiorizado, dentro de 

la dinámica memoria-presente-olvido. 39 

Investigación participativa 

Para la recolección de datos y observaciones de las vivencias cualitativas de los 

pobladores de la comunidad Celina Ramos del presente, se recurrió al uso que 

en la antropología se llama la investigación participativa. Que no busca un 

ambiente de experimentación que priorice el aislamiento de los sujetos 

estudiados de su entorno, en este caso a campesinos, sino comprender el 

funcionamiento estructural desde su cotidianidad. Partiendo de la idea que las 

tradiciones, roles, valores, normas del ambiente en que se vive se van 

internalizando poco a poco, generan regularidades que pueden explicar la 

conducta individual y grupal de forma adecuada.40 

Para ello, se participó de forma directa en diferentes actividades dentro del 

quehacer y labores del campesino, como abonar la cosecha, cortar frijol, 

recolectar fruta, y convivir entre los vecinos. Permitiendo tomar apuntes, y 

recolectar información que escapan a las entrevistas, ya que las personas al no 

querer equivocarse en frente de la grabadora, se les olvida de mencionar. 

Haciendo preguntas ocasionales, escuchando anécdotas y describiendo 

costumbres de la localidad, se obtuvieron datos que antes no estaban presentes, 

contribuyendo al enriquecimiento y construcción del escrito final.  

1.6. FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

Documentos 

 
39 Pilar Díaz Sánchez, ´´La construcción y utilización de las fuentes orales para el estudio de la 
represión franquista´´, consultado el 26 de junio 2014, 
http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d006.pdf, 10- 11.  
40 Miguel Martínez Miguélez, ´´ El método etnográfico de investigación´´, consultado el 21 de 
marzo 2017, http://www.cmuch.mx/plataforma/lecturas/invapli1/etnografica.pdf , 2.  

http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d006.pdf
http://www.cmuch.mx/plataforma/lecturas/invapli1/etnografica.pdf
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Las fuentes necesarias para realizar el análisis histórico, 41 durante el proceso de 

desmovilización y reinserción con la firma de los Acuerdos de Paz, por su carácter 

cuantitativo,42 fueron seleccionados los datos demográficos, informes de 

implementación del Programa de Transferencia de Tierras, estudios de la 

problemática agraria en la posguerra.    

Para la revisión de fuentes sobre los datos demográficos y fundacionales de la 

comunidad Celina Ramos, se consultó el Archivo Municipal de Suchitoto: 

Estatutos de Asociaciones Comunales, sub fondo de la Comisión del Consejo 

sobre Ordenamiento Territorial, 1999- 2004. El Fondo Promoción Social y 

Participación Ciudadana en el registro de actas de asambleas de asociaciones 

comunales, estatutos de asociaciones comunales, censos entre 1994- 2005. 

Además de mapas históricos del municipio.   

Sobre la problemática agrícola con la implementación del Programa de 

Transferencia de Tierras, se revisaron reportes de observadores del FMLN, 

GOES, ONUSAL, y COPAZ durante la etapa de negociación e implementación 

de los acuerdos de paz; y ubicados en el Centro Documental de la Fundación 1° 

de abril (FUNDABRIL). El Centro de Información, Documentación y Apoyo a la 

Investigación (CIDAI), Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), 

en la Colección de los Acuerdos de Paz. La página en línea de ONUSAL de las 

Naciones Unidas sobre sus observaciones durante el proceso de implementación 

de los Acuerdos de Paz. En conjunto se consultaron las secciones sobre los 

Programas de Transferencias de Tierras, implementación de los Acuerdos de 

Paz, Informes de la ONU- ONUSAL, las series de los temas económicos- social, 

Banco de Tierras, Plan de Reconstrucción Nacional, Asentamientos Humanos, 

 
41 Nota: Giovanni Levi la define como el contexto a nivel macro del desarrollo de un proceso 
histórico, por ejemplo, el paso del feudalismo al capitalismo. En cuanto a la microhistoria, permite 
conocer las particularidades y variedades en escalas pequeñas. En Giovanni Levi, ̀ ` Un problema 
de escala´´, consultado el 22 de marzo 2017, http://www.redalyc.org/pdf/137/13709510.pdf, 281.    
42Francisco Torres, `` El concepto de estructura social´´, consultado el 27 de agosto 2017, 
http://ocw.uv.es/ciencias-sociales-y-juridicas/plantilla/temario/estructura_i.tema_1.pdf, 15.  

http://www.redalyc.org/pdf/137/13709510.pdf
http://ocw.uv.es/ciencias-sociales-y-juridicas/plantilla/temario/estructura_i.tema_1.pdf
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financiamiento de los Acuerdos de Paz, reinserción, lisiados y víctimas de guerra, 

informes del COPAZ y monitoreo del FMLN.  

Además, se realizó la consulta de periódicos y revistas como el Diario Oficial, la 

revista ECA, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, el Co Latino, encontrándose en 

formato digital e impreso. Censos agrícolas y económicos, informes de Gobierno, 

informes de la CEPAL sobre desarrollo humano del país y diversas bibliografías 

relacionada con el tema del problema agrario.  

Fuentes orales y descriptivas 

Las fuentes utilizadas para la construcción de la historia local de la comunidad 

Celina Ramos, por su carácter cualitativo,43 se hace uso de transcripciones de 

entrevistas en formato documental, análisis de los elementos del espacio, el 

entorno, como la geografía, la infraestructura comunitaria, como notas de 

observaciones en la recolección de la tradición oral y materiales de sus 

pobladores.44 Como resultado del trabajo de entrevistas se seleccionaron 8 

personas, además de la reutilización de otras realizadas previamente durante el 

curso de Historia Oral del ciclo I año 2014. 

La señora Juana Mendoza Aguilar, viuda, ama de casa, originaria del Carmen 

municipio de Cojutepeque departamento de Cuscatlán. Debido a amenazas de 

la guardia cantonal toda su familia salió huyendo. Durante la guerra era 

colaboradora para la FAL (Fuerza Armada de Liberación) en tareas de 

abastecimiento, con la firma de los Acuerdos de Paz fue beneficiaria con la 

entrega de tierras por medio del Programa de Transferencia de Tierras. Para 

cuando se realizó la investigación se dedica a las labores agrícolas en pequeño 

 
43 Francisco Torres, `` El concepto de estructura social´´, 15.  
44 Ver Anexo 4. 
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(mitad para consumo, la otra para vender y sacar los insumos) en su parcela 

privada.45   

Ernestina Mendoza Aguilar que durante la guerra era combatiente guerrillera en 

los comandos urbanos de la FAL, ya con la firma de la paz fue beneficiaria con 

un programa de capacitación vocacional. Tiene una casa en la comunidad y 

trabaja con el partido de izquierda en la Alcaldía de Suchitoto. 46 

Ricardo Galileo Argueta Flamenco de 65 años, perteneciente al departamento de 

Usulután, originario del municipio de Jucuarán, ya de niño emigró a la ciudad de 

Usulután. A los 20 años se unió al Sindicato de Empleados Particulares (SEP) 

del cual terminó siendo el secretario general, contribuyendo a la formación del 

Comité Unitario Sindical de Oriente al tener contactos con el FUSS (Federación 

Unitaria Sindical Salvadoreña). Con la guerra fue un comandante medio de la 

FAL, con la firma de la paz se involucró con el partido de izquierda hasta llegar 

ser socio de una cooperativa camaronera en Usulután.47  

José Antonio Magaña, originario de Ahuachapán trabajaba como cargador en la 

Hacienda la Labor, ya en los últimos años de guerra fue un colaborador de la FAL 

con la toma de tierras, colaborando con las labores de abastecimiento. Se dedica 

como agricultor en los terrenos colectivos.48   

Concepción Marlene Artiga Barrera ex combatiente guerrillera donde 

previamente se crío en los albergues con su abuela, ya muy joven se alistó a las 

filas del RN (Resistencia Nacional) para formar parte de la ofensiva militar de 

 
45 Entrevista a Juana Mendoza Aguilar, 20 de junio 2014, en la comunidad Celina Ramos, cantón 

Platanares, municipio de Suchitoto. 
46 Entrevista a Ernestina Mendoza Aguilar, 20 de junio 2014, en la comunidad Celina Ramos, 
cantón Platanares, municipio de Suchitoto. 
47 Entrevista a Ricardo Galileo Argueta Flamenco, 9 de mayo 2016, en la comunidad Celina 

Ramos, cantón Platanares, municipio de Suchitoto. 
48 Entrevista a José Antonio Magaña, 9 de mayo 2016, comunidad Celina Ramos, cantón 

Platanares, municipio de Suchitoto. 
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noviembre de 1989. Para la etapa de la desmovilización con 16 años fue 

beneficiada con un programa de capacitación vocacional y empresarial. En la 

actualidad es ama de casa, miembro activo de la directiva, participa en grupos 

de mujeres de la comunidad.49 

Daniel Eduardo Rivas Mejía está involucrado en la organización de jóvenes, fue 

postulado como presidente de la asociación de desarrollo comunal en 2016. 

Originario de la comunidad la Mora en Suchitoto, su padre es un agente del CAM 

y creció en el departamento de San Vicente, su madre es ama de casa y originaria 

del departamento de Chalatenango. Durante la guerra fueron colaboradores de 

la FAL para luego asentarse en la Celina Ramos debido al repartimiento de tierras 

que el FMLN estaba realizando con la ejecución de los Acuerdos de Paz. 50 

Por último, a la profesora Lucía Guadalupe Vázquez y la directora Ana Palacios, 

del Centro Escolar Comunidad Celina Ramos. Como personas que no viven en 

la comunidad nos ofrecen un panorama más imparcial sobre los diferentes 

problemas que aquejan a la localidad, como la organización campesina, la 

delincuencia, la pobreza, la falta de espacios recreacionales para una sana 

convivencia familiar.51   

 

 

 

 

 
49 Entrevista a Concepción Marlene Artiga Barrera, 10 de mayo 2016, comunidad Celina Ramos, 

cantón Platanares, municipio de Suchitoto. 
50 Encuesta en la comunidad Celina Ramos, el 14, y 17-18 de noviembre, 2015. 
51 Entrevista a Lucía Guadalupe Vázquez y Ana Palacios, 9 de mayo 2016, comunidad Celina 
Ramos, cantón Platanares, municipio de Suchitoto. 
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CASA DE LADRILLOS EN LA COMUNIDAD CELINA RAMOS 

Fuente: Juan Alberto Flores Bernal, casa de ladrillos, visita a la comunidad Celina Ramos, foto 

tomada el 11 de mayo 2016.  
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CAPÍTULO 2 
DE EXCOMBATIENTES Y DESMOVILIZADOS 

A CAMPESINOS COMUNITARIOS 
 

El siguiente capítulo está dividido en tres partes. El primero hace un recorrido 

con la formación de las comunidades campesinas en territorio salvadoreño, 

vinculadas a los procesos de la tenencia y usos de la tierra. El segunda toca el 

problema de los asentamientos campesinos en las zonas conflictivas y dentro de 

ese proceso la fundación de la comunidad Celina Ramos. Por último, se explica 

la legalización de las propiedades por medio de los programas de transferencia 

de tierras con la integración de los desmovilizados de la FAES y FMLN a los 

proyectos de reinserción.  

2.1. LAS COMUNIDADES CAMPESINAS SALVADOREÑAS  

Desde la independencia de Centro América de la Corona Española en 1821, la 

estructura campesina dentro del actual Estado de El Salvador ha sufrido diversas 

transformaciones relacionado a las diversas formas de tenencia y usos de las 

tierras, tanto comunales y ejidales en convivencia con las privadas, hasta su 

abolición de las primeras a finales del siglo XIX. Iniciando un proceso de 

concentración de la mayoría de las propiedades con vocación agrícola en manos 

de la oligárquico agro cultivadora en el siglo XX, que trajo como consecuencias 

la pauperización del campesinado dedicado a la agricultura de subsistencia.52 

Situación que junto a la represión de los gobiernos militares, el cierre de los 

espacios de diálogo político, una creciente polarización y radicalización con el 

ascenso de grupos armados de izquierda, llevaría a la guerra civil en 1980.  

Las propiedades comunales, ejidales y privadas 

Ya en la conquista las primeras expediciones que se desplazaban desde 

Guatemala hacia el sur y desde Nicaragua hacia el norte, entraron en una tierra 

que, en comparación con la mayoría de las regiones de Centro América, 

 
52 David Browning, El Salvador, la tierra y el hombre, 31- 472. 



DESMOVILIZADOS Y EXCOMBATIENTES: TRANSFERENCIA DE TIERRAS EN LA COMUNIDAD 
CELINA RAMOS, SUCHITOTO (1992- 2015) 

 
 

32 
 

concentraban un elevado número de grupos indígenas. Pertenecientes de la 

región cultural de la Mesoamérica precolombina, no se concebía el concepto de 

propiedad privada y desarrollada en la moderna Europa del siglo XVII, definida 

como ́ ´un derecho natural o positivo del individuo considerado inalienable. ́ ´ Sino 

un sistema corporativo de la tierra, que se repartía para su explotación entre las 

cabezas de familia según su linaje y etnia, quienes su vez los heredaban a sus 

descendientes. 53 

No se aplicó con formalidad la confirmación de tierras hasta principios del siglo 

XVIII, que hasta entonces las instituciones de encomienda y concesiones de 

terrenos fueron las bases de la colonización de la tierra. A medida que la 

importancia de la hacienda tomaba protagonismo se prestó más atención a la 

adquisición de títulos de propiedad privada para especificar la extensión y límites 

de las mismas. 54  

Para el caso de la provincia de San Salvador sus haciendas cultivaban añil para 

el mercado mundial que dependiendo del tamaño se producía de 100 libras para 

las más pequeñas hasta sobrepasar las 1000 en las de mayor extensión. Además 

de alimentos para el autoconsumo local como maíz y frijoles, la ganadería debido 

a su importancia no solamente por la carne, sino por los cueros que eran 

necesarios para el transporte del tinte añilero.55  

Las otras unidades productivas eran los ejidos y las tierras comunales, 

propiedades no privadas sino corporativas. Los primeros eran asignados por los 

municipios para que los pueblos tuvieran los terrenos necesarios para sus 

actividades como cultivar alimentos, pastar el ganado o para su expansión debido 

al crecimiento demográfico. Para el segundo eran otorgadas a los pueblos de 

 
53 Adolfo Bonilla Bonilla, ´´La tenencia de la tierra y la forma de gobierno en Mesoamérica 

precolombina´´, en Tenencia de la tierra y reforma agraria en El Salvador: un análisis histórico, 
(San Salvador: Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales, 2013),13-14.  
54 David Browning, El Salvador, la tierra y el hombre, 55.  
55  Héctor Lindos-Fuentes, La Economía de El Salvador en el siglo XIX (San Salvador: Dirección 

de Publicaciones e Impresos, 2002), 46-47.  
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indios para producción de comida en mayor medida y otras actividades 

comerciales. Un tercer tipo que eran los baldíos y tierras de la Corona que se 

mantenían en una buena parte sin usarse, situación que se alargó hasta la 

segunda mitad del siglo XIX al ser usadas para la agricultura, adquiridas por 

medio de ventas o incluso regaladas por el Estado salvadoreño con el 

compromiso de hacerlas productivas.56 

También se puede mencionar en la Colonia el aparecimiento del agricultor de 

cosechas de subsistencia, como puede ser un indio que había vuelto sus 

espaldas a su pueblo para ir por consuelo en el aislamiento, hasta un ladino que 

deseaba vivir sin la sujeción de las autoridades de su localidad. Un buen ejemplo 

se encuentra en las descripciones de viaje del arzobispo Pedro Cortés y Larraz, 

como parte de su informe social de la Diócesis de Guatemala, en la segunda 

mitad del siglo XVIII. Donde se queja por la dispersión de una buena parte de la 

población con lo cual no permite la sujeción de las personas próximas a los 

pueblos, la falta del pago de los diversos tributos u obligaciones, además que se 

dificulta la asistencia a los eventos religiosos.  

Relata que al visitar la Parroquia de Suchitoto de la provincia de San Salvador 

del antiguo Reino de Guatemala en donde los pueblos de Suchitoto, Tenancingo 

y Jucuapa las familias ascienden de 136 con 794 personas, en contraste con los 

despoblados con un número elevado de 185 familia con 1,355 personas. Lugares 

que están a bastante distancia entre un enredo de montes elevados, cerros y 

bosques, que imposibilitan el acceso de los curas e incluido a los mismos 

inquilinos para concurrir en los días de fiesta de los pueblos. Recomendando de 

reducir en un solo único asentamiento debido que los otros dos pueblos al estar 

en montañas ásperas no son productivos. Proyecto que no tiene otra dificultad 

que ´´la tenacidad e inclinación de los indios a vivir solos en los escondrijos y de 

los ladinos que conforman la mitad de la parroquia, en formar valles en donde les 

 
56 Héctor Lindos-Fuentes, La Economía de El Salvador en el siglo XIX, 48-49.  
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place, para no reconocer sujeción y vivir a toda su libertad´´. Muchas de las 

parroquias de este arzobispado, por no decir todas tienen el mismo problema.57       

Con la independencia de la Corona Española los pueblos tanto de indios y ladinos 

se libraron de las exigencias coloniales como el trabajo obligatorio, la compra de 

ciertas mercancías, el pago de tributos entre otras formas de pagos. Permitiendo 

que entre 1820 a 1870 el agricultor en pequeño tuvieran acceso fácil de la tierra 

sobre todo comunales y ejidales, debido en mayor parte al debilitado poder de 

los nuevos Estados que estaban ocupados en guerras civiles, el colapso de la 

Federación Centroamericana, el intentar recaudar impuestos, la venta de 

terrenos para autofinanciarse por medio de las municipalidades, además de la 

participación del campesinado en revueltas y en los movimientos armados que le 

daban un poder político de negociación. Con el tiempo incluso llegaron a competir 

con los grandes terratenientes por la adquisición de la tierra agrícola.58   

Por ejemplo, se puede mencionar dos casos para la década de 1870, donde la 

comunidad ladina de Chalchuapa controlaba 3 mil 600 hectáreas de tierras, 

siendo considerada como una de mayor extensión del país en esos años. Para 

el caso de una localidad indígena de Izalco (Dolores y Asunción), habían iniciado 

un juicio y apelando a títulos coloniales de 1753, exigiendo el reconocimiento de 

dos leguas (casi 10 kilómetros) de ejidos más otras 4 mil 455 hectáreas otorgadas 

por mediciones de sus habitantes. 59 

La extinción de las tierras ejidales y comunales 

Para 1871 inicia un proceso de implementación continuo de reformas de corte 

liberal que tiene como finalidad el lograr una mayor centralización y 

 
57 Pedro Cortés y Larraz, Descripción geográfica- moral de la diócesis de Goathemala (San 
Salvador: Dirección de Publicaciones e impresos, 3ª. Ed., 2000), 9 y 203-204. 
58 Aldo Antonio Lauria Santiago, Una república agraria: los campesinos en la economía y la 

política de El Salvador en el siglo XIX (San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2ª. 
Ed., 2003), 75-77.  
59 Aldo Antonio Lauria Santiago, Una república agraria: los campesinos en la economía y la 
política de El Salvador en el siglo XIX, 96- 97. 
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fortalecimiento del Estado salvadoreño en detrimento de otras entidades 

paralelas como la Iglesia Católica, las municipalidades o las comunidades 

campesinas sobre todo las indígenas. Estos últimos habían logrado mantener su 

autonomía, además de una importante participación en la economía y capacidad 

de negociación con el gobierno central. Los gobernantes llegaron a la conclusión 

que era necesario iniciar un proceso de privatización de la extinción de las tierras 

comunales y ejidales, debido a la importancia de la agricultura comercial como 

motor de la economía. También se pondría fin a los privilegios corporativos de la 

época colonial, para dar paso a la creación de una población de labradores con 

libertad de emprender y acceder a la tierra agrícola. 60 

Una característica peculiar con el proceso de privatización de las tierras ejidales 

y comunales, fue su ejecución por medio de funcionarios locales como líderes 

comunales en conjunto con las municipalidades. Ahorrando recursos humanos 

como también evitando actos de oposición generalizada en conflictos internos, 

con facciones que se disputaron las mejores propiedades para ellos. 

Concluyendo que, si bien hubo abusos de terratenientes y funcionarios, una 

buena parte de los habitantes de las comunidades campesinas pudieron tener 

acceso a las tierras. Pero trayendo como consecuencia el paulatino 

debilitamiento de la cohesión de las comunidades indígenas.  

A inicios del siglo XX la producción de café dominaba la vida social y económica 

de la campiña salvadoreña donde las exportaciones llegaron del 59% en 1882 a 

un 83% en 1900, desplazando al añil como el principal monocultivo del país. 

Pasando esté último de 2 millones 69 mil 100 libras en 1871 con una caída del 

61.7% en 1896 a venderse 1 millón 277 mil 293 libras, en contraste con el grano 

 
60 Carlos Gregorio López Bernal, `` Las reformas liberales en El Salvador y sus implicaciones en 

el poder municipal, 1871-1890`` (Ponencia presentada en el 9º Congreso Centroamericano de 
Historia, 15-30 de mayo, 2008), 1772-1775.  
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de oro que durante el mismo periodo de tiempo subió cinco veces con 4 millones 

471 mil 300 de libras hasta 25 millones 266 mil 134 libras.61     

La concentración de la propiedad agrícola  

La concentración de las propiedades en manos de una oligarquía agro 

cultivadora trajo como consecuencias un menor acceso de la tierra al pequeño 

campesino hasta provocar una pauperización de sus pobladores. Primero con su 

desplazamiento de los beneficios de la producción del café al carecer de los 

conocimientos técnicos, capital para invertir por la desconfianza de los bancos al 

tratar con personas sin una educación básica, además de los contactos familiares 

o políticos para emprender. Luego con la disminución de la frontera agrícola con 

la implantación de procesos modernos con el uso de pesticidas y maquinaria para 

otros cultivos de exportación alternativos como el algodón, haciendo que las 

grandes haciendas se hicieron menos tolerantes para permitir la convivencia del 

agricultor de subsistencia.   

En la medida que crecía el núcleo familiar se vieron obligados a dividir las 

parcelas en lotes más pequeños, también el caso de entregarle parcela 

usualmente al hijo mayor, en última instancia vender la propiedad para repartir el 

dinero. Agregado a la adquisición de deudas en condiciones de desventajas que 

al no tener otra garantía que sus tierras permitieron que empresarios como 

especuladores las compraran para agrandar sus propiedades. Ya para la década 

de 1920 había un alto número de trabajadores del campo sin acceso a parcelas, 

provocando una emigración del campo a la ciudad, en otros casos se inició una 

mayor organización para exigir mejores condiciones laborales en las haciendas.  

Proceso de organización y movilización social que se radicalizaría hasta culminar 

con el levantamiento de 1932 con su posterior represión, que daría como saldo 

el asesinato de miles de campesinos e indígenas por parte del régimen del 

 
61 Héctor Lindos-Fuentes, La Economía de El Salvador en el siglo XIX, 255-258.  
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General Maximiliano Hernández Martínez. Desde este tan trágico incidente los 

sucesivos gobiernos militares a través de una serie de proyectos buscaron los 

medios para definir y proteger la posición del pequeño propietario, dentro del 

marco de la estructura agraria existente del país, aunque ninguno de los 

diferentes programas lo consiguió. 62   

Por ejemplo 1932 a 1950, se distribuyeron un total de veintiséis haciendas que 

abarcaban el 2% del área total del país repartidas entre agricultores campesinos 

de subsistencia que podían legalizar su parcela debido que llevaban varios años 

habitándolas. Se proporcionaron créditos económicos por medio del Banco 

Hipotecario, que se creó en 1935 como por las Cajas de Crédito fundadas en 

1940. Propiedades que en su mayoría terminaron vendidas o agrandando a otras 

dedicadas a la agro exportación debido que los campesinos al sufrir por malas 

condiciones climáticas, tierras en malas condiciones, sin un tener un capital 

previo para invertir, además al tener papeles en regla eran presa fácil de los 

acumuladores de tierras.  

En diciembre de 1950 se creó un nuevo organismo del gobierno para la reforma 

de la tierra, El Instituto de Colonización Rural (I.C.R.), estos programas se 

limitaron a las pocas haciendas que estaban en manos del gobierno, debido que 

la expropiación de la tierra, aunque fuese sugerida por otros grupos que no 

fuesen la extrema izquierda, sería ciertamente censurada y considerada como 

inconstitucional. En 1954 se seleccionaron las haciendas Sitio del Niño, Joya de 

Cerén para convertirlas en Fincas de Beneficio Proporcional, en 1959 con el Plan 

de Metalío de la hacienda del mismo nombre se propuso la creación de 

comunidades experimentales. 

Para el proyecto de 1954 las poblaciones existentes compuestas por los 

pequeños propietarios se organizaron en un sistema de cooperativa, donde se 

 
62 David Browning, El Salvador, la tierra y el hombre, 440- 444.  
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les proporcionaban un centro comunal, con buenas casas, una clínica, una 

escuela, tiendas, almacenes que estaban rodeadas de tierra donde sus 

habitantes cultivaban en común. Las operaciones agrícolas estaban controladas 

por un administrador que recibía una parte de los beneficios del común mientras 

que los trabajadores tenían un salario y el reparto de los beneficios totales. La 

primera cosecha fue financiada por el I.C.R., la maquinaria agrícola la 

proporcionó el gobierno, se estableció una cooperativa de consumo, pero en dos 

años el proyecto fracasó y se convirtió en una carga para el Estado. 

Como describe David Browning estos experimentos agrarios se volvieron a 

realizar para 1959 en la hacienda Metalío, la comunidad Litoral, Boulevard, La 

Arenera, Buenos Aires y Monzón, con los mismos resultados de fracasos 

económicos. El gobierno se dio cuenta que era imposible volver a establecer la 

estructura de la tierra que se había abolido en el siglo XIX, siendo una de las 

causas del fracaso la personalidad del agricultor de subsistencia, que al incluirlo 

en los proyectos cooperativas requiere el cambio de actitud para pasar de la 

independencia autosuficiente a un consentimiento cooperador sometió a 

supervisión de una autoridad.63  

La radicalización campesina y el inicio de la guerra civil 

Cuando Sánchez Hernández tomó posesión de la presidencia en julio de 1967, 

los precedentes de una reforma agraria eran pocos siendo los programas de 

Mejoramiento Social bajo el régimen de Martínez, con el Instituto de Colonización 

Rural bajo los tiempos del PRUD (Partido Revolucionario de Unificación 

Democrática). Cualquier mención de repartición de tierras en las zonas rurales, 

además de cualquier señal de acción organizada contra la propiedad privada, 

terminaba en represión brutal a manos de los cuerpos de seguridad y 

paramilitares.  El impacto negativo de la guerra con Honduras en julio de 1969 

ocasionó el regreso de más de cien mil campesinos sin tierra, con sus 

 
63David Browning, El Salvador, la tierra y el hombre, 456- 457.  



DESMOVILIZADOS Y EXCOMBATIENTES: TRANSFERENCIA DE TIERRAS EN LA COMUNIDAD 
CELINA RAMOS, SUCHITOTO (1992- 2015) 

 
 

39 
 

consecuencias económicas que puso fin al Mercado Común Centroamericano, 

situación que fue aprovechadas por los grupos de reformadores para llevar 

cambios a la estructura de la tenencia en la tierra. 

Además de la crisis humanitaria provocada con la guerra contra Honduras como 

de sus consecuencias económicas, se agrega la crisis del modelo agrícola 

salvadoreño donde para la década de 1970 el 1.5% de fincas concentran el 

49.3% de las tierras cultivables,64 con una gran masa de campesinos sin parcelas 

teniendo que subsistir en situación cada vez mayor de marginalidad y 

pauperización. Por ejemplo, en 1961 las familias rurales sin tierras formaban el 

19.8% para 1975 se llegó al 41.1%, como se muestra en el cuadro:  

CUADRO 1 
TAMAÑO DE FINCAS EL SALVADOR POR FAMILIA ENTRE LOS AÑOS DE 1961 A 1975 

Estratos 
Familias 1961 Familias 1975 

Miles Porcentajes Miles Porcentajes 

Sin tierras 56.1 19.8% 185.6 41.1% 

Micro fincas 107.1 37.8% 125.2 27.8% 

Sub familiar 100.3 35.4% 120 26.6% 

Familiar 15.2 5.4% 16.2 3.6% 

Multifamiliar mediana 3.3 1.2% 3.4 0.7% 

Multifamiliar grande 1 0.4% 0.7 0.2% 

Totales: 283 100% 451.1 100% 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, ´´Sector Público Agropecuario en El Salvador´´, 
año de 1979. En, Carlos Rafael Cabarrús, Génesis de una revolución: análisis del surgimiento y 
desarrollo de la organización campesina en El Salvador, 59.   

 

Durante la crisis que enfrentaba El Salvador en la década de 1970, las 

reivindicaciones del campesinado fueron canalizadas por las enseñanzas de la 

teología de la liberación, con una interpretación ideológica marxista desde el 

cristianismo, donde los pobres deben buscar su liberación similar al pueblo 

hebreo de sus explotadores representados por el Gobierno en conjunto con la 

 
64 Carlos Rafael Cabarrús, Génesis de una revolución: análisis del surgimiento y desarrollo de la 

organización campesina en El Salvador (México D.F., Ediciones de la Casa Chata: 1983), 58.  
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clase empresarial agro exportadora: ´´Un compromiso decidido con la 

construcción del reino de Dios en la tierra, y ya no en el cielo, como sostenía el 

catolicismo tradicional, el cual constituye un reino de justicia e igualdad entre los 

hombres, por lo que los cristianos deben luchar por eliminar las condiciones de 

pobreza y opresión social en la que se encuentran los campesinos.´´65  

El Gobierno al darse cuenta que de no llevarse a cabo reformas en el campo se 

llegaría a un estado de inestabilidad social que, al ser aprovechado por el 

comunismo, dando inicio a una guerra civil. Desafortunadamente los dos intentos 

de cambios la tenencia de la tierra para beneficiar al campesinado de 1975 como 

en 1979 no avanzaron más allá de los primeros pasos, debido a la oposición de 

los terratenientes en conjunto con alianzas de elementos conservadores del 

ejército y parte del mismo aparato del Estado. Se cerraron los espacios de 

participación política, llegando a un clima de violencia con una creciente 

radicalización tanto de la izquierda como derecha con actos de represión y 

terrorismo hasta llegar a la lucha armada. 66 

2.2. LA CREACIÓN DE ASENTAMIENTOS CAMPESINOS Y LA FUNDACIÓN 
DE LA COMUNIDAD CELINA RAMOS 

La repoblación de las zonas conflictivas 

Con el estallido de la guerra civil en 1981 las zonas más afectadas debido a los 

enfrentamientos armados entre las guerrillas del FMLN contra las Fuerzas 

Armadas del Gobierno fueron las zonas Centro, Oriental y Norte de los 

departamentos de Cabañas, Chalatenango, San Miguel, Morazán, Cuscatlán, 

San Salvador. Siendo los años de 1980 a 1982 el período más violento con 

 
65 Carlos Rafael Cabarrús, Génesis de una revolución: análisis del surgimiento y desarrollo de la 

organización campesina en El Salvador, 144-145.   
66 Héctor Lindo Fuentes, y Erik Ching, Modernización, autoritarismo y guerra fría: la reforma 

educativa de 1968 en El Salvador, 360 y 406.  
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respecto al número de víctimas llegando para 1980 de 11 mil 903, en 1981 a 16 

mil 266, y 1982 a 5 mil 962 personas.67  

Situación que empujó a muchos salvadoreños a salir huyendo de las áreas 

conflictivas estimándose para 1984 las pertenecientes a las urbanas emigraron a 

otros países, sumando alrededor de 900 mil desplazados. Para la zona rural se 

estima 245 mil refugiados distribuidos en los siguientes países: Belice en 7 mil, 

Costa Rica en 10 mil, Guatemala en 70 mil, Honduras en 20 mil en especial en 

los campamentos de Mesa Grande y Colomoncagua, México 120 mil, Nicaragua 

en 17 mil 500, Panamá en mil.68      

CUADRO 2 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUCHITOTO 1971, 1992 Y 2007 

Número de Población 1971 Número de Población 1992 Número de Población 2007 

35,101 13,850 24,786 

Mayor cantidad de habitantes  Disminución del 60.5 %  Aumento del 44.1 %  a 1992 

Urbana: 15.7% 

Rural: 84.3% 

Urbana: 32.8% 

Rural: 67.2% 

Urbana: 30.9% 

Rural: 69.1% 

Elaboración propia tomado de DIGESTYC (1992 y 2007), ´´ Censo Población y Vivienda [dato de 
población]´´, consultado el 18 de mayo 2017, 
http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/poblacion-y-estadisticas-demograficas/censo-
de-poblacion-y-vivienda/poblacion-censos.html 

 

El municipio de Suchitoto donde se asentó la comunidad Celina Ramos, se había 

convertido en un frente de batalla entre la guerrilla contra las fuerzas 

gubernamentales ocasionando que sus pobladores por temor a los 

enfrentamientos despoblaron sus comunidades. En 1971 el municipio contaba 

con una población de 35 mil 101 personas, para 1992 había disminuido a 13 mil 

 
67 Naciones Unidas, ´´Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador 1992- 1993, 
consultado el 21 de febrero 2022, 
http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/elsalvador/Introduccion-Mandato-
Cronologia.pdf , 18.  
68 Datos tomados de Universidad Centro Americana José Simeón Cañas (UCA) y del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), En Oscar Rivera Francisco Funes, 
´´Las migraciones internacionales y sus efectos económicos en El Salvado``, consultado el 2 de 
marzo 2022, https://www.redalyc.org/pdf/446/44620205.pdf, 2. 

http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/poblacion-y-estadisticas-demograficas/censo-de-poblacion-y-vivienda/poblacion-censos.html
http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/poblacion-y-estadisticas-demograficas/censo-de-poblacion-y-vivienda/poblacion-censos.html
http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/elsalvador/Introduccion-Mandato-Cronologia.pdf
http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/elsalvador/Introduccion-Mandato-Cronologia.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/446/44620205.pdf
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850 habitantes con un descenso del 60.5%, ya en 2007 se registran un aumento 

de 24 mil 786 pobladores como se muestra en el cuadro 2.   

Para 1986 inicia un proceso de repoblamiento apoyados en parte por el gobierno 

central en conjunto con las municipalidades debido a presiones políticas como 

también para solucionar el problema de tener que mantener a un gran número 

de personas sin una ocupación productiva en los albergues de refugiados. 

Estableciéndose primero en los espacios libres de conflictos o zonas de control 

del ejército como Lempita en el cantón de Estanzuela, El Cocal en el cantón 

Montepeque, los cantones Palacios, Aguacayo y El Caulote. En un principio estos 

asentamientos no lograron organizarse como comunidades, pero posteriormente 

fueron uniéndose a los nuevos grupos de repobladores. El FMLN aprovechó esta 

nueva ola poblacional para poder fortaleces su base social, además de promover 

la fundación de nuevos asentamientos campesinos en las zonas conflictivas.69   

 
Para Suchitoto sus primeras repoblaciones se realizaron en el Barío y Copapayo 

iniciando el 15 de julio de 1986 al contar con 200 familias refugiadas en el 

Arzobispado de San Salvador conocido como Calle Real en el municipio de 

Apopa, fueron trasladados en vehículos por la Fuerza Armada para repoblar para 

llevarlos a los terrenos de la antigua hacienda El Barío, perteneciente a la 

cooperativa San Antonio con el objetivo de reactivarla. La segunda ola fue 

conformada por un grupo de mil 200 repatriados que llegaron el 10 de octubre de 

1987 a Copapayo procedentes del refugio de Mesa Grande en Honduras.     

  
Entre 1986 a 1989 parte de los pobladores tanto de El Barío como de Copapayo 

se desplazaron a otros lugares cercanos para buscar tierras en las planicies 

deshabitadas de la zona baja del cerro Guazapa. Con la llegada de nuevas 

oleadas de personas los asentamientos conformados por simples grupos de 

familia adquirieron una mayor organización comunal en parte por la experiencia 

 
69 Miguel Ángel Acosta y Luis Calero, Suchitoto, tierra memorial de lucha y esperanza, (San 
Salvador: Fundación Primero de Abril, 2013), 74- 81.  
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adquirida en los refugios, agregado que muchos al tener lazos con las guerrillas 

le permitieron poder hacer concesiones por su apoyo político. Esta estrategia 

permitía enfrentar los problemas de carencias como la falta de granos básicos, 

atención médica, electricidad, restricciones en la libertad de movilidad, falta de 

infraestructura en servicios para poder ser más productivos.  Para 1991 a 1992 

en el marco de las negociaciones de los Acuerdos de Paz llegaron a Suchitoto 

más grupos de población procedentes de refugios tanto de Honduras como de 

diferentes partes del país, siendo sus razones para repoblar la zona el no tener 

a donde ir, también por la mediación del FMLN que les prometió fundar nuevas 

comunidades campesinas. 

 
Para la década de 1990 las nuevas repoblaciones para el municipio de Suchitoto 

se contabilizan 2 asentamientos masivos con las comunidades el Barío y 

Copapayo, 15 nuevas comunidades incluida la Celina Ramos. También con la 

normalización de la vida comunal de los otros 70 caseríos que durante la guerra 

sufrían un ambiente de represión, crueldad tanto por las masacres como el fuego 

cruzado entre la FAES y la guerrilla del FMLN, al no tener más opciones que 

colaborar con algún cualquier bando o salir huyendo.  

 
La fundación de la comunidad Celina Ramos 

La comunidad Celina Ramos tuvo su origen en medio del contexto de la guerra 

civil. Durante los últimos años de la década de 1980 el FMLN tuvo que enfrentar 

a diferentes cercos militares que limitaba su la libertad para entrar o salir en sus 

zonas de control territorial, trayendo como consecuencias dificultades para sacar 

heridos y abastecerse. Por eso decidieron apoyar a la población desplazada para 

repoblar y fundar comunidades esta maniobra permitía aprovechar la protección 

de los organismos internacionales que se encargaban de observar el respeto a 

los derechos humanos. Además de crear una base social de colaboración con la 

promesa que al finalizar la guerra serían beneficiados con la entrega de tierras, 
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apoyo técnico financiero con proyectos de desarrollo agrario para mejorar sus 

niveles de vida. 

 
Como narra Ricardo Galileo: ´´la necesidad de fundar un asentamiento 

campesino en la zona del bajo Guazapa surgió como propuesta de los mandos 

de la Fuerza Armada de Liberación, el brazo armado del Partido Comunista e 

idea de Jorge Schafik Hándal. Permitiendo sacar heridos para la atención médica 

en San Salvador como fuera del país. También la libertad para que los 

combatientes pudieran ir a ver a su familia durante sus permisos. Así fue como 

se integraron familias de los refugios, permitiendo abrir una salida por Aguilares 

y Colima debido que, por Suchitoto, San Martín, Guayabal, Apopa, Guazapa 

estaba cerrado el paso´´.70          

 
El lugar elegido fue una hacienda conocida por el Chalchigüe debido al nombre 

del su río ubicado entre San Antonio y el Barío, una zona disputada entre la 

guerrilla contra la Fuerza Armada, que antes de la guerra funcionaba como una 

empresa ganadera productora de leche, pero se encontraba abandonada. Se 

adoptó la estrategia de consolidar una organización de base comunal, para ello 

se eligió a un grupo de refugiados con la intención de obtener tierras para lograr 

un mejor futuro para sus familias.  

 
Como narra José Antonio Magaña: ´´Ese mismo grupo a principios del año de 

1991 se habían tomado una hacienda en Santa Ana, llamada la Amulunga y 

ubicada en el municipio de Chalchuapa pero al poco tiempo fueron desalojaron 

por el Ejército. Luego se trasladaron a la iglesia el Rosario en San Salvador y por 

último fueron enviados a la sede de la ´´Unión Nacional de Trabajadores 

Salvadoreños´´71, sobrevivían gracias a las donaciones de la UCA y la Iglesia 

Católica. Para el mes de julio miembros del FMLN necesitaban a un pequeño 

 
70 Entrevista a Ricardo Galileo Argueta Flamenco, comunidad Celina Ramos, 9 de mayo 2016. 
71 Nota: Se refiere a FENASTRAS, Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños. 
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grupo de personas dispuestas para conocer la nueva tierra que sería tomada. 

Los trasladaron en un carro, les dijeron que en este terreno se tenía la intención 

de hacer un asentamiento, pero se requería de gente que tenga valor por ser una 

misión para nada fácil. Se aceptó al no tener a donde ir y estar cansados de vivir 

en los refugios. En un inicio el primer asentamiento era tipo campamental a lo 

más que se tenía eran unos ranchitos de vara de maicillo, forradas con plástico y 

lámina. No se cultivaba debido a los enfrentamientos que eran muy comunes, 

teniendo a veces que salir huyendo hasta el Barío, situación disuadía para irse 

pero decidieron quedarse. ´´  

 

Sigue su narración: ´´Durante esos meses las personas difícilmente podíamos 

salir del asentamiento teniendo que crear comisiones encargadas de comprar y 

traer todo lo necesario. Viajando hasta Aguilares en bus se compraban 

suministros a los mercados de la localidad, al regreso se bajaba en lugares 

apartados para no sospechar por medio de burros escondidos en los potreros se 

llevaban los suministros primero a la guerrilla y la otra parte a los pobladores. La 

carga consistía normalmente en dos quintales de maíz, dos quintales de frijoles, 

otro de bolsas de café, azúcar, repollos, rábanos y otras cosas para subsistir. El 

dinero era proporcionado por el FMLN. ´´ 72  

 
También explican como usaban el río para conseguir agua y los intentos del 

ejército para desalojarlos: ´´Para el agua no se sufría gracias a los ríos que en 

esos años fluía todo el tiempo sin secarse y en los tiempo de paz las mujeres en 

grupo lavaban la ropa, regresando a sus casas con los cantaros llenos. Pero 

ahora 2016 por la contaminación con la instalación de empresas los mantos 

acuíferos se han secado y solamente en la época lluviosa se puede visitar para 

bañarse.73 Por la situación de ilegalidad como poseedores de tierras, no éramos 

vistos con buenos ojos por las autoridades. En una ocasión el ejército pretendía 

 
72 Entrevista a José Antonio Magaña, comunidad Celina Ramos, 9 de mayo 2016. 
73 Entrevista a Concepción Marlene Artiga Barrera, comunidad Celina Ramos, 10 de mayo 2016. 
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desalojar la comunidad, pero gracias de la presencia en la zona de los 

observadores de la ONUSAL se ordenó que se retiraran, ya que se estaban 

firmando los Acuerdos de Paz. Cuando se consiguió un ambiente de estabilidad 

por el respeto efectivo de los derechos humanos, un número mayor de personas 

logró tener la confianza para repoblar el asentamiento´´.74  

 

La procedencia de los primeros pobladores de la comunidad Celina Ramos, se 

construyó un cuadro con base a entrevistas y encuestas realizadas el entre el 14, 

17 y 18 de noviembre de 2015, dieron como resultados 27 personas emigradas 

de 9 departamentos con 11 municipios registrados, como muestra el cuadro:  

CUADRO 3 

PROCEDENCIA DE LOS PRIMEROS HABITANTES  
DE LA COMUNIDAD CELINA RAMOS, 1991  

Departamentos Número de 
personas 

Municipios 

San Salvador 1 Panchimalco, cantón Planes de Renderos 

Ahuachapán 4 Apaneca 

Chalatenango 2 La Reina 

Cuscatlán 8 Palo Grande, Cojutepeque, Suchitoto 

La Libertad 3 Sin datos 

Sonsonate 6 Nahuizalco 

Usulután 2 Ciudad de Usulután, San Carlos Lempa 

Santa Ana 1 El Palmar 

San Vicente 1 Sin datos 

Total 27 11 municipios registrados 

Elaboración propia con base a encuesta casa por casa en la comunidad Celina Ramos, el 14, y 
17-18 de noviembre 2015. 
 

Pero el conflicto de pobladores que retornan a las zonas conflictivas para ocupar 

terrenos abandonados siguió en los primeros años de 1990, donde el Gobierno y 

la empresa privada se pronuncian a favor de la legalidad de los antiguos 

propietarios con el desalojo de intrusos dentro de un estado de derecho, ya que 

impedía la consolidación del proceso de pacificación. El FMLN se pronunció en 

la solución de hacer un censo sobre cuáles fueron las zonas conflictivas y con 

 
74 Entrevista a Ernestina Mendoza, comunidad Celina Ramos, 20 de junio 2014.  
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base a ello, determinar la ilegalidad de las ocupaciones o legalizar su propiedad 

como lo mandaban los Acuerdos de Paz.75 

2.3. LOS PROGRAMAS DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA LEGALIZACIÓN 
DE LAS PROPIEDADES AGRÍCOLAS  

Los programas de reinserción social 

Con la firma de los Acuerdos de Paz el Estado Salvadoreño se había 

comprometido en apoyar a desmovilizados de la FAES y FMLN como a 

campesinos conformados por refugiados y desplazados de guerra, por medio de 

la implementación de diversas medidas para su reinserción social.  Según los 

acuerdos de Nueva York los puntos a resolver se encontraban: ´´el problema 

agrario con la legalización y entrega de tierras, crédito para el sector 

agropecuario, facilidades para la cooperación externa directa destinada a 

impulsar proyectos de asistencia para el desarrollo de las comunidades, además 

del Plan de Reconstrucción Nacional. ´´76   

Una vez desmovilizados la FAES y los excombatientes del FMLN tenía cuatro 

diferentes opciones para su reinserción productiva: El poder entrar en la PNC; 

Agropecuaria, donde también se beneficiaron los tenedores de tierras de las 

zonas ex conflictivas con el otorgamiento de aperos agrícolas, crédito de 

emergencia, crédito para obtener tierras, créditos de asistencia técnica y crédito 

para vivienda;  Micro empresarial con capacitación administrativa y vocacional, 

crédito para microempresa; académicos con estudios formales por medio de 

becas no-rembolsables para un máximo de cinco años. 77 

 
 

 
75 ´´Editorial: Investigan tomas de tierras´´, El Mundo, 2 de marzo 1992, 10.  
76 Acuerdos de Chapultepec, ´´ Capítulo V: Tema Económico Social´´, consultado el 5 de 

septiembre 2019, 
http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/229/1/Acuerdos%20de%20Chapultepec.pdf, 
30-31.  
77 Fondo de Documentación FUNDABRIL. Caja: Implementación de los Acuerdos de Paz, Foro 

de Concertación Económico Social, el proceso de paz. Folder, FORO ECON.SOCIAL, Opiniones 
y posiciones. Documento: ´´Programa de Transferencia de Tierras y Reinserción: Informes 
analíticos mensuales, septiembre 1994, ONUSAL´´.   

http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/229/1/Acuerdos%20de%20Chapultepec.pdf
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CUADRO 4 
FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE REINSERCIÓN 

Fuente Prestamos 
(millones de colones) 

Donaciones 
(millones de colones) 

Total 

AID (Asociación 

Internacional de 

Desarrollo) 

138.50 987.63 1,126.13 

CEE (Comunidad 

Económica Europea) 

 399.34 399.34 

Alemania 47.85 172.26 220.11 

BCIE (Banco 

Centroamericano de 

Integración 

Económica) 

130.00  130.00 

PNUD (El Programa 

de las Naciones 

Unidas para el 

Desarrollo) 

 52.68 52.68 

Noruega  22.63 22.63 

Suecia  21.75 22.75 

BM (Banco Mundial) 21.60  21.60 

Canadá  9.04 9.04 

Suiza  8.70 8.70 

Japón  8.70 8.70 

Dinamarca  5.22 5.22 

Holanda  4.35 4.35 

USA  4.35 4.35 

Total 337.95 1,696.65 2,034. 60 

Total, en dólares 38.622 193.903 232.525 

Cuadro tomado de Fondo de Documentación FUNDABRIL. Caja: Tema Económico-social. Folder: 
Procesos de reinserción, Acuerdos de Paz en El Salvador, CEPAZ- Antonio Álvarez. Documento: 
´´Antonio Álvarez, Proceso de reinserción: Acuerdos de Paz en El Salvador, (San Salvador, 11 
de febrero de 1996) ´´. Folio 5.  
  
Con lo referente a la gestión de recursos financieros de la cooperación 

internacional, se financiaron los Programas de Reinserción y el Programa de 

Apoyo Social y Productivo. El primero se recibió el aporte de 2,034.60 millones 
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de colones, es decir 232 millones 525 mil dólares y de los cuales el 84.4% de 

donación y 15.6% en préstamos. Como se muestra en el cuadro 4.  

CUADRO 5 
FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO SOCIAL Y PRODUCTIVO  

Fuente Prestamos 
(millones de 

colones) 

Donaciones 
(millones de 

colones) 

Total 

CEE (Comunidad 

Económica Europea) 

 210.54 210.54 

AID (Asociación 

Internacional de Desarrollo) 

 208.72 208.72 

Canadá  174.00 174.00 

FIDA (Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola) 

113.10  113.10 

CEE/FIDA  85.26 85.26 

España  50.46 50.46 

PMA (Programa Mundial de 

Alimentos) 

 43.50 43.50 

Alemania  18.27 18.27 

FAO (La Organización de 
las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la 
Alimentación) 

 1.74 1.74 

Francia  0.17 0.17 

Total 113.10 792.66 905.76 

 12.93 90.59 103.52 

Cuadro tomado de Antonio Álvarez, Proceso de reinserción, Acuerdos de Paz en                                   

El Salvador, (San Salvador, 11 de febrero de 1996), 6. 

Con el Programa de Apoyo Social y Productivo, las donaciones presentaron el 

87.5% del total de lo entregado al Gobierno de El Salvador, ascendiendo a 792.66 

millones de colones y 113.10 millones de colones de préstamos, según cuadro 5.   

Con las donaciones de la comunidad internacional sumaron 2 mil millones 939 

mil 750 colones que a dólares equivalían a 335 millones 973 mil, dinero necesario 

para el financiamiento de los programas de reinserción social y productivo para 

el apoyo a los desmovilizados del FMLN, FAES y Tenedores o campesinos en 
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las zonas ex conflictivas. Ayudando en las diferentes fases de los programas de 

reinserción social, como se muestra en el cuadro 6.   

CUADRO 6 
BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE REINSERCIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA 

Programas 
Montos en 

dólares 

Beneficiados 

Tenedores  FMLN FAES 

Documentación 182,857   2,702 10,583 

Enseres básicos 3,211,429  10,657  

Aperos agrícolas 3,908,571  8,779 6,558 

Créditos de emergencia 617,143  1,350  

Capacitación 

agropecuaria 
4,662,857 

 
6,232 4,131 

Distribución de 

alimentos 
974,857  6,368 4,159 

Capacitación en 

industria y servicios 
6,848,000  1,698 6,239 

Nivelación académica  193,143  415  

Discapacitados FMLN 34,285  344  

Viviendas 18,651,440  2,770 3,117 

Plan 600 para líderes y 

mandos medios FMLN 
21,600,000  597  

Créditos agropecuarios 12,342,857 
1,157 de 

21,542 

5,485 de 

6,000 

2,094 de 

10,500 

Total, sin tierras 73,227,439    

Tierras 113,553,623 21,254 7,500 10,500 

Total  186,781,062    

Cuadro con base a informes de COPAZ, ´´Programas de reinserción ejecución física y financiera, 

septiembre 1994´´. FUNDABRIL, CPZ, OOO3AP, OO13 Tema Económico Social, 0013.2 

Los excombatientes del FMLN podían recibir apoyo para obtener su 

documentación, también recibiendo un paquete de enseres básicos. Además, 

fueron diseñados programas sociales como vivienda y de atención médica para 

lisiados. Posteriormente se diseñó un programa especial para seiscientos líderes 

y mandos medios que incluyeron: capacitación micro empresarial, crédito para 
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microempresa, vivienda. El proceso de reinserción se dividió en dos: de corto 

plazo o de contingencia, que luego continuaron con los de mediano plazo; pero 

dado los atrasos incurridos en los programas, con la presencia de errores en la 

planificación y falta de coordinación entre ambas fases; al final, se tuvo la 

necesidad de alargarse por un mayor tiempo para finalizar los proyectos de apoyo 

económico y social. 78 

Como muestra el cuadro 6, se gastaron más de 186 millones de dólares en los 

diferentes programas para la pacificación y regreso a la vida civil de las fuerzas 

beligerantes. Con el dinero restante, contabilizando más de 149 millones de 

dólares, se repartieron para financiar las otras áreas del Programa de 

Reconstrucción Nacional, entre ellas la infraestructura dañada en 115 municipios 

a nivel nacional; apoyo a la población más afectada por el conflicto que sumaban 

1 millón 645 mil 756 personas, que en conjunto a los desmovilizados del FMLN y 

FAES, los desplazados (60 mil), repatriados (26 mil), representaban el 32% de 

todo los habitantes de El Salvador para los primeros años de la década de 1990.79        

Si bien los programas de reinserción, apoyo social y productivo se financiaron por 

medio de la cooperación internacional, a la hora de ejecutarlo la principal 

problemática estaba en las proyecciones y metas para abordar los programas en 

las zonas conflictivas. El Gobierno con una concepción de corto plazo con la 

implementación de medidas de emergencia, consideraba que con satisfacer las 

necesidades inmediatas de la población beneficiada con la capacitación, créditos 

de subsistencia, asistencia técnica, las becas, algunas atenciones en salud y 

vivienda, era más que suficiente para dar por terminado el proceso de 

 
78Fondo de Documentación FUNDABRIL. Caja: Tema Económico-social. Folder: Procesos de 

reinserción, Acuerdos de Paz en El Salvador, CEPAZ- Antonio Álvarez. Documento: ´´Antonio 
Álvarez, Proceso de reinserción: Acuerdos de Paz en El Salvador, (San Salvador, 11 de febrero 
de 1996) ´´. Folios: 5-6.   
79 Aida Celia Argüello Romero y Ricardo Miguel Granillo Funes, ´´ Plan de reconstrucción 

nacional, su impacto en la economía nacional 1992-1993´´, consultado el 10 de julio, 2019,  
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6520964.pdf ,611.  
 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6520964.pdf%20,611.
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6520964.pdf%20,611.
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pacificación e inserción. En cambio, el FMLN proponía que los desmovilizados 

necesitaban apoyos económicos y humanos durante un mayor tiempo, 

insistiendo en la necesidad de darles proyecciones a los programas para 

adecuarlos a las características de la población beneficiaria, de esa forma poder 

desarrollar sus actividades productivas para insertarse a la vida civil. 80  

Los ministerios y las alcaldías que en el marco de los Acuerdos de Paz a través 

del Plan de Reconstrucción Nacional (PRN), disponían de presupuesto para 

proyectos en las zonas de las nuevas comunidades, pero el GOES no las 

aprobaba con el argumento que los alcaldes se encontraban en el exilio. También 

porque las municipalidades estaban ocupadas en la reconstrucción de sus 

propios pueblos, poca claridad de las propiedades de sus ocupantes, además de 

existir desacuerdos en las condiciones para el desarrollo del PRN en zonas 

conflictivas que imponían los asentamientos campesinos.81   

La tres condiciones que exigían las comunidades campesinas eran: el reconocer 

la legitimidad de las directivas comunales; integrar a las estructura humana ya 

establecida para las diferentes áreas de trabajo, en donde las comunidades 

planteaban que los promotores de salud y los maestros populares contaban con 

suficiente capacidad como para formar parte de los equipos profesionales de las 

entidades de gobierno; la tercera se refería a que el Estado debería aprobar los 

diferentes proyectos planteados por las comunidades, ya que a su criterio 

respondían a sus auténticas necesidades.  

 
80 ACAFADE, Mi Nueva Vida un Gran Reto: Estudio cualitativo; posibilidad, limitaciones y 
perspectivas de los excombatientes del FMLN para la inserción a la vida civil y productiva de El 
Salvador (San José: ACAFADE, 1996), 9.  
81  Fondo de Documentación FUNDABRIL. Caja: Implementación de los Acuerdos de Paz, Foro 

de Concertación Económico Social, el Proceso de Paz. Folder: FORO ECON. SOCIAL, Opiniones 

y posiciones. Documento: ONUSAL, ´´Programa de Transferencia de Tierras y Reinserción: 

Informes analíticos mensuales, septiembre 1994. ONUSAL´´.  
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Entre los factores de los desacuerdos entre las comunidades y el Gobierno, es 

debido al proceso de ayuda internacional que se canalizada a través de iglesias, 

ONG´S, o las mismas directivas comunales. Fortalecían las iniciativas y 

esfuerzos de sus pobladores para buscar mejores niveles de desarrollo, pero 

manifestando su rechazo a la presencia de autoridades gubernamentales que 

para esos primeros años eran del partido oficial de derechas.  

La falta de acuerdos y colaboración entre los asentamientos campesinos en las 

zonas conflictivas controladas por el FMLN con el Gobierno, no permitió que se 

desarrollarán plenamente los programas de asistencia técnica como crediticia 

para la reinserción de los nuevos pequeños propietarios. Por lo que las ONG´S y 

otras entidades de cooperación humanitaria, asumieron la responsabilidad de 

apoyar a las comunidades, pero con resultados limitados para lograr la viabilidad 

de los diferentes proyectos de desarrollo local y económico. 

La legalización de las propiedades agrícolas 

Desde la firma de los Acuerdos de Paz hasta la propuesta del secretario general 

de Naciones Unidas, las partes de negociantes (GOES y FMLN) y la CEA de 

COPAZ, con verificación de ONUSAL, cuantificaron cada una de las categorías 

de tierra disponible, así como el número de beneficiarios potenciales. Pero se fue 

evidenciando que no era posible establecer acuerdos sobre montos a destinar, 

la extensión en manzanas para cada uno, el universo total de personas e incluso 

los mecanismos de ejecución. 82 

Las partes negociantes decidieron solicitar al secretario general de las Naciones 

Unidas la elaboración de una propuesta para su ejecución. Siendo presentada el 

13 de octubre de 1992, vino a constituir el marco general del Programa de 

Transferencia de Tierras (PTT). Estableciendo el universo total de beneficiarios 

 
82 Fondo de Documentación FUNDABRIL. Caja: Implementación de los Acuerdos de Paz, Foro 

de Concertación Económico Social, el Proceso de Paz. Documento: ´´ Tema Económico Social, 
Programa de Transferencia de Tierras y Reinserción, informes analíticos mensuales, agosto 
1994, ONUSAL´´. Folios, 1-9.      
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de 47,500 personas distribuidos en:  25,000 tenedores de tierras, que había sido 

conformado por refugiados y desplazados de guerra; 7,500 ex combatientes del 

FMLN; 15,000 desmovilizados de las fuerzas armadas. La superficie de tierras 

requeridas se estimaba entre 175 mil a 237 mil manzanas, con un costo en su 

momento del programa de unos 143 millones de dólares. La cantidad de terreno 

por beneficiario estaba condicionada por la calidad del suelo, cronograma de 

ejecución, mecanismos de transferencia, creación de unidades ejecutoras y 

verificadoras, como el establecimiento de garantías por parte del Gobierno para 

mantener el statu quo en las zonas conflictivas hasta culminada su ejecución.83 

CUADRO 7 
CLASES DE SUELOS Y PRECIOS DEL PTT 

Categoría Clase de suelo 
Manzanas por 
beneficiario 

Valores de negociación 
colones por manzana 

PRIMERA I 2 HASTA 15, 000 

SEGUNDA II 2 
DE 11, 000 HASTA 15, 

000 

TERCERA III 3 HASTA 10,000 

CUARTA IV 3 DE 7,000 HASTA 10, 000 

QUINTA V 5 HASTA 6, 000 

SEXTA VI 5 DE 4, 300 HASTA 6, 000 

SEPTIMA VII 7 HASTA 4, 285 

OCTAVA VIII 7 DE 1, 000 HASTA 4, 285 

Cuadro tomado de ONUSAL, ´´Tema Económico social, Programa de Transferencia de Tierras y 
Reinserción, Informes Analíticos Mensuales, agosto 1994, ONUSAL´´, Folio 2.   

 

La implementación del Programa de Transferencia de Tierras significó el reparto 

a cada uno de los beneficiarios de un certificado de asignación de tierras, por el 

cual se determinaba el derecho de la persona a recibir una propiedad agrícola, 

en las condiciones establecidas que definían rangos de precio de acuerdo a las 

clases de suelo entre la calidad I al VIII. Se le garantizaba que sería respaldado 

por un crédito para la compra de hasta 30 mil colones. El documento entregado 

además de ser el instrumento de acreditación del título, servía como título-valor 

 
83 Fondo de Documentación FUNDABRIL. Caja: Implementación de los Acuerdos de Paz, Foro 
de Concertación Económico Social, el Proceso de Paz. Documento: ´´ Tema Económico Social, 
Programa de Transferencia de Tierras y Reinserción, informes analíticos mensuales, agosto 
1994, ONUSAL´´. Folios, 1-2. 
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para la negociación directa de la propiedad con el propietario y el Banco de 

Tierras. Criterios establecidos por el cuadro 7.  

Como muestra el cuadro anterior, estas ocho clases de suelos se agruparon en 

cuatro categorías de acuerdo con las características especiales de la producción 

agraria. La primera son las tierras apropiadas para cultivos anuales que abarcan 

las clases I, II, III, donde las principales cosechas según su vocación agrícola se 

encuentran el algodón, caña de azúcar, maíz, maicillo, maní, soya, hortalizas y 

frijoles. La segunda se refiere a las tierras apropiadas para cultivos perennes que 

agrupa la clase IV, pueden utilizarse para cultivos permanentes además de la 

ganadería, pero cuando se usan para cultivos de maíz y maicillo sus rendimientos 

no pueden ser sostenidos durante largos períodos. La tercera son las tierras no 

apropiadas para cultivos, pero adecuadas para vegetación silvestre que 

comprenden las clases V, VI, VII, adecuadas para el cultivo de café, frutales, 

hortalizas, flores y si se realizan prácticas intensivas de drenaje podría 

recuperarse para dedicarlas a pastoreo y a cultivos de palmáceas, bosques 

salados o refugio de la fauna marina. La cuarta se refiere a las tierras sin ninguna 

utilidad agrícola comprendidas dentro de la clase VIII y se trata de áreas donde 

no puede crecer la vegetación natural.84 

    

Si bien el Programa de Transferencia de Tierras, se tenía contemplado terminar 

de ejecutarse el año de 1995, pero por las dificultades de tan complejo proceso, 

se extendió por tres años más, finalizando con el cierre del Banco de Tierras en 

1998.85 Los informes de los observadores de la ONUSAL mencionan las razones 

de los atrasos, como dificultad para encontrar tierras, resistencia de los anteriores 

propietarios de vender sus propiedades, llegando a estipular precios muy altos 

 
84Organización de los Estados Americanos, ´´ El Salvador. Zonificación Agrícola- Fase I´´, 

consultado el 20 de julio 2016,  http://www.oas.org/USDE/publications/Unit/oea34s/ch016.htm#3      
85Erika Alexandra García Méndez, Jessica Iveth Guerra Salinas, Roberto Alexander Melgar Moz, 

y Karen Guadalupe Tejada Fuentes, ́ ´Acceso y uso de la tierra como determinantes del desarrollo 
rural en El Salvador´´ (Tesis, Universidad Centroamericana ´´José Simeón Cañas´´, 2012), 52. 

http://www.oas.org/USDE/publications/Unit/oea34s/ch016.htm#3
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por el valor de los terrenos. Por ejemplo, para 1994 se contemplaba beneficiar a 

37,500 personas (7,500 FMLN, 19,500 tenedores, y 10,500 FAES), pero 

solamente se habían atendido el 34.1%, según el siguiente cuadro: 

CUADRO 8  
TRANSFERENCIA DE TIERRAS, 30 SEPTIEMBRE 1994 

 FMLN Tenedores FAES Totales 

Fechas Oct.92-Abr.95 Oct.92-Abr.95 Oct.92-Abr.95 Oct.92-Abr.95 

Beneficiarios 
programados 

7,500 19,500 10,500 37,500 

Beneficiarios 
atendidos 

3,736 6,381 2,684 12,801 

Monto a invertir 
millones de 

dólares 
24,812,571 58,853,714 30,122,285 113,788,570 

Monto 
desembolsado 
en millones de 

dólares 

13,568,229 19,363,886 7,747,429 40,679,544 

Cuadro con base a estimaciones ONUSAL con reportes de USAID, BDET, OCTA, CEE, 

´´Programas de reinserción ejecución física y financiera, septiembre 1994´´. FUNDABRIL, CPZ, 

OOO3AP, OO13 Tema Económico Social, 0013.2.  

Como se menciona en los informes de la ONU, para el año de 1996, la entrega 

de escrituras había alcanzado al 97.4% de los beneficiarios potenciales del 

programa y la escrituración en el registro nacional del 71% de las escrituras 

entregadas. Si bien para esa fecha se había avanzado mucho con el proceso de 

entrega, se presentaban todavía muchas dificultades administrativas como 

logísticas. Agregado a los problemas en la parte oriental del país, donde los 

beneficiarios restantes no asciendes a más de mil, tropiezan con un déficit cada 

vez mayor de tierras para transferirse, también con los conflictos con los legítimos 

propietarios cuya resistencia a vender sus tierras o pedir altos precios que no se 

podían cubrir con el presupuesto de los programas de adquisición de tierras.86  

Con respecto al acceso al crédito para la adquisición de propiedades dentro del 

Programa de Transferencia de Tierras (PTT) estuvo a cargo instituciones como: 

 
86 Naciones Unidas, ´´Informe oficioso del secretario general sobre el estado de la aplicación de 

los acuerdos de paz en El Salvador´´, 20 de julio de 1996, IV cuestiones económicas y sociales, 
178-179. 
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El Banco de Tierras, El Instituto de Transformación Agraria (ISTA) y la Financiera 

Nacional de Tierras Agrícolas (FINATA). Lo que significó para sus beneficiarios 

contraer una deuda agraria que sería saldada a futuro, pero que fue condonada 

y dejando pendiente de pago a 40 cooperativas conformada por 118 mil 189 

personas. Para fines del año 1995 cuando se aproximaba la finalización del PTT, 

estaba el problema que los beneficiarios que tuvieron acceso a créditos para la 

adquisición de una propiedad agrícola, no tenían los medios económicos para 

cancelar la deuda adquirida. Iniciando un debate sobre la condonación de la 

deuda agraria, llegando a su fin cuando el partido ARENA propuso la 

condonación del 70% de la deuda a los beneficiarios de la Reforma Agraria y del 

PTT a través de una serie de paquete de leyes. 87    

Al calcular el promedio de extensión de los beneficiados, se tiene que fueron de 

4 manzanas para el caso de los excombatientes del FMLN y de 3 manzanas para 

las fuerzas armadas; a pesar que durante el proceso de negociación de los 

Acuerdos de Paz, la Unión Europea había definido 5 manzanas como tamaño 

mínimo de sostenibilidad económica. Al finalizar el Programa de Transferencia 

se había beneficiado a 40,178 personas de las 47,500 previstas en un inicio, a 

quienes se les transfirió 3,321 propiedades con un área de 148,083.4 manzanas 

en los 14 departamentos del país y la inclusión de un apartado especial sobre 

asentamientos humanos rurales. De las 5 mil 959 propiedades contempladas en 

abril de 1992 se excluyeron unas 2 mil 638, es decir una disminución del 44.3%, 

datos que se muestran en el cuadro 9.  

 

 

 

 

 
87 Erika Alexandra García Méndez, Jessica Iveth Guerra Salinas, Roberto Alexander Melgar Moz, 

y Karen Guadalupe Tejada Fuentes, ́ ´Acceso y uso de la tierra como determinantes del desarrollo 
rural en El Salvador´´, 48- 49. 
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CUADRO 9 

BENEFICIARIOS PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE TIERRAS POR DEPARTAMENTO 

Cuadro tomado: ´´Acceso y uso de la tierra como determinantes del desarrollo rural en El 
Salvador´´, Tesis UCA, 148. En conjunto al ´´inventario de tierras en zonas conflictivas FMLN´´, 
documento anillado, listados inventarios de tierras, archivo UCA fondo COPAZ, A 226. 
 

Según el cuadro anterior los departamentos con mayor número de propiedades 

entregadas fueron Chalatenango (10.68%), San Miguel (10.04%), San Vicente 

(16.92%) y Usulután (25.65%), que juntas les fueron transferido un área de 

94,700 manzanas, equivalente al 63.3% del total del programa, beneficiando a 

24,700 personas. Sobre el apartado especial referente a los asentamientos 

humanos rurales, con apenas el 0.20% conformado por 120 personas.  

 

Departamentos 
Propiedades 
propuestas   
27/04/1992 

Propiedades 
entregadas 

1998 

Área (MZ) Número 
beneficiario 

Porcentaje 
tierras 

transferidas 

Monto 

Ahuachapán Sin datos 163 5,760.40 1,625 3.89% $4982,640.50 

Cabañas 264 165 4,502.10 993 3.04% $2725,606.17 

Chalatenango 2997 710 15,811.20 3,731 10.68% $10814,449.1

4 

Cuscatlán 521 281 13,318.50 3,352 8.99% $9782,490.51 

La Libertad 18 67 3,357.50 865 2.27% $2793,816.46 

La Paz 63 68 4,056.50 1,258 2.74% $3584,299.89 

La Unión 7 34 2,455.90 870 1.66% $1743,406.97 

Morazán 672 318 5,564.90 1,315 3.76% $3500,230.86 

San Miguel 337 240 14,865.30 3,959 10.04% $10393,302.2

9 

San Salvador 169 68 7,701.10 1,673 5.20% $4579,479.54 

San Vicente 249 396 25,062.40 6,356 16.92% $18395,113.7

1 

Santa Ana 27 46 3,877.80 1,110 2.62% $3772,880.91 

Sonsonate Sin datos 78 3,472.30 1,259 2.34% $4192,177.03 

Usulután 497 578 37,982.40 10,888 25.65% $31488,088.5

3 

Propiedades del 
Estado en zonas 

conflictivas 

138 --- --- --- --- --- 

Total 5959 3212 147,788.30 39,254 99.80% $112747,982.

51 

Asentamientos 
humanos rurales 

--- 109 295.1 924 0.20% $805,640.80 

Total 5959 3321 148,083.40 40,178 100.00% $113,552,923 
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2.4. TRANSFERENCIA DE TIERRAS EN LA COMUNIDAD CELINA RAMOS 

La legalización de tierras con vocación agrícola 

CUADRO 10 
 PROPIEDADES POR CANTONES, SUCHITOTO 1992 

N° Cantones de Suchitoto, 1992 Número de propiedades  

1 Aguacayo 1 

2 La Bermuda 43 

3 Buena Vista 19 

4 El Caulote 34 

5 Consolación 22 

6 Copapayo 32 

7 Corozal 21 

8 Estanzuelas 8 

9 Guadalupe 19 

10 Haciendita 3 

11 Milingo 2 

12 Ichanquero o Ichanquezo 6 

13 Mirandilla 5 

14 El Molino 10 

15 Montepeque 25 

16 Palo Grande 2 

17 Pepeistenango 31 

18 El Platanar o Platanares 37 

19 San Cristóbal 5 

20 San Lucas 7 

21 Tenango 32 

22 El Zapote 66 

23 Nistamalapa 9 

24 La Asunción 2 

25 El Trapichito 1 

26 Pueblo Viejo 1 

27 San Francisco 1 

28 Hacienda la Tasajera.  1 

Total  445 

Elaboración propia con base a ´´Inventario de tierras en zonas conflictivas FMLN´´, documento 
anillado, listados inventarios de tierras, archivo UCA fondo COPAZ, A 226. 

 

Para el municipio de Suchitoto en el año de 1992 se habían propuesto para la 

entrega de tierras con el Programa de Trasferencia de Tierras un total de 445 

propiedades, distribuidas entre 27 cantones, siendo 6 las que recibieron un mayor 

número: El Zapote (66), La Bermuda (43), El Platanar o Platanares (37), El 

Caulote (34), Copapayo y Tenango (32), Pepeistinango (31). Contabilizado 276 

propiedades, que representan el 61.9% de la totalidad. Según el cuadro 10. 
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CUADRO 11  
INVENTARIO DE TIERRAS, MUNICIPIO DE SUCHITOTO, 27 DE ABRIL DE 1992 
Cantón Caserío Propietario Manzanas Hectáreas 

El Platanar   Francisco Iraheta y otros 56 39 

El Platanar   José Guillermo Figueroa 35 24.9 

El Platanar   Marco Antonio Gallardo 70 49 

El Platanar  Celina Ramos Juan Manuel Menjívar 77 54 

Platanar El Sitio Raúl Gallardo 150 104.9 

Platanar El Seretal Inés Aguilar 180 125.87 

Platanares San Antonio Alfredo Gallardo 128 89.6 

Platanares San Antonio Ramón Raúl Gallardo 236 165 

Platanares San Antonio Roberto Santa María 20 14 

Platanares San Antonio Coop. San Antonio el Barío 605 423.5 

Platanar Platanar Raúl Gallardo 49.46 69.9 

Platanares San Antonio Francisco Mónico Gallardo 100 70 

Platanares San Antonio Marco Antonio Gallardo 70 49 

Platanar Platanar  ISTA 612 427.97 

Platanar Platanar José Guillermo Figueroa 35 24.5 

Platanar El Sitio Joaquín Serrano 6 4.2 

Platanar San Antonio Alberto Lemus 26 67.13 

Platanar Zacamil Roberto Escobar 148 103.5 

Platanar San Antonio Tita de Castillo 40 27.97 

Platanar El Sitio Vicenta Abrego 12 8.39 

Platanar El Sitio Hermenegilda Urbina 20 13.99 

Platanar El Sitio Mauricio Alberto 150 104.9 

Platanar  El Sitio Raúl Gallardo 175 122.38 

Platanar  El Sitio Adrián Aguilar 167 116.78 

Platanar  San Antonio Pedro Solís 26 16.16 

Platanar  San Antonio Teto Vaquero 26 16.16 

Platanar  El Sitio Angelina de Urbina 59.92 41.9 

Platanares El Zeretal Hermanos Aguilar 20.3 29 

Platanares El Zeretal Adrián Aguilar 61.6 38 

Platanares El Zeretal Alfredo Gallardo 40.6 58 

Platanares El Zeretal Oscar Rivas 51.1 73 

Platanares El Zeretal Raúl Gallardo 123.2 176 

Platanares La Mora Chilo Romero López 20 14 

Platanares El Zeretal Francisco Antonio Gallardo 36.4 52 

Platanares El Sitio DEL 100 69.93 

Platanares El Zeretal HNOS. Sacar 40.6 35 

Platanares Platanares Vicenta Valle V. de Leiva 12 8.4 

Elaboración propia con base a Inventario de tierras, departamento de Cuscatlán, municipio de 
Suchitoto, cantón Platanar, 27 de abril de 1992, hojas del 5 al 12. En ´´Inventario de tierras en 
zonas conflictivas FMLN´´, Documento anillado, Listados inventarios de tierras, archivo UCA 
fondo COPAZ, A 226.   
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La comunidad Celina Ramos ubicada en el cantón Platanar, se negociaron con 

el hacendado Juan Manuel Menjívar la cantidad de 77 manzanas o 54 hectáreas 

de terreno,88 como se muestra en el cuadro 11.  

Si bien existe otra versión donde los fundadores del lugar afirman que la hacienda 

se llamaba Chalchigüe y se compraron solamente 32 manzanas, pagando en 

conjunto 240,000 colones, dinero proporcionado por el Banco de Tierras. 89 

Traspasado por medio de la figura del pro indiviso con las escrituras en colectivo, 

beneficiando a once familias conformados por los Flores, los Constante, los Días, 

los Henríquez, los Mejía, los Palacios, los Mendoza, los Pintín, los Portillos, los 

Rivas y los Orellanas. Luego fueron parcializadas entre las familias de manera 

individual, además se usaron parte de los terrenos en los diferentes espacios 

comunitarios como áreas verdes, la escuela, una iglesia, la casa comunal, la 

cancha de fútbol, la clínica, las calles vehiculares, entre otras.   

También hubo otra forma de transferencia de tierras en la comunidad Celina 

Ramos por medio de terrenos de 3 manzanas, con la entrega de quince mil 

colones de forma individuales y no en colectivo como sucedía con la figura 

jurídica del pro indiviso, para beneficiar directamente los desmovilizados del 

FMLN y Fuerza Armada.90  Entre los habitantes de la comunidad Celina Ramos 

que entraron en la modalidad como desmovilizados se encuentra la señora Juana 

Mendoza Aguilar, al transferirle una propiedad de tres manzanas en las faldas 

del cerro Guazapa; pero a pesar de ser un terreno fértil e idóneo para varias 

actividades productiva agrícola, optó por venderlas y comprar otras tres 

manzanas mucho más cerca de su casa. Siendo las razones para adquirir 

propiedades cerca de la comunidad se debía al tiempo de caminata por su larga 

 
88 Departamento de Cuscatlán, municipio de Suchitoto, cantón Platanar, código municipal 5727, 

hoja 5. En ´´Inventario de tierras en zonas conflictivas FMLN´´, Documento anillado, Listados 
inventarios de tierras, archivo UCA fondo COPAZ, A 226.   
89 Notas de campo en la comunidad Celina Ramos, entrevista a Ricardo Galileo Argueta 

Flamenco, 30 de abril al 11 de mayo 2016.  
90 Acuerdos de Chapultepec, ´´ Capítulo V: Tema Económico Social´´, 31-32.  
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distancia y los pésimos caminos para sacar la cosecha.91 Otro que recibió tierras 

como un beneficiario de la desmovilización fue el señor José Antonio Magaña, 

que también las tenía en las faldas del cerro, pero con el tiempo las vendió sin 

adquirir otras.92 También el señor Pedro Antonio Villa Fuerte que le fue 

adjudicado tres manzanas de terreno al conservarlo en la actualidad.93  

Beneficiados de los proyectos no agrícolas  

No todos los desmovilizados de las filas guerrilleras recibieron tierras con 

vocación agrícola debido que entraron a otros proyectos de reinserción social y 

empresarial. Siendo los casos de Ernestina Mendoza Aguilar, María Isidra 

Mendoza Aguilar, Ricardo Galileo Argueta Flamenco, Marcos de los Ángeles 

Díaz Torres y Concepción Marlene Artiga Barrera.  

María Ernestina Mendoza Aguilar, colaboradora de las filas de la FAL en los 

comandos urbanos en operaciones de sabotajes, destrucción de puentes, buses 

tendidos eléctricos, además de contrabando y logística. Al finalizar la guerra se 

le entregó una casa en la comunidad, un puesto como concejal en la Alcaldía de 

Suchitoto, también recibió capacitación como costurera. Pudo obtener una beca 

para su hija Ana María Mendoza en una universidad privada para graduarse 

como Licenciada en Administración de Empresas.94 

María Isidra Mendoza Aguilar ex combatiente de la FAL luchó en primera fila en 

el cerro Guazapa. Al finalizar la guerra, se le entregó una casa en la comunidad 

y por haber tenido entrenamiento militar, obtuvo un trabajo como vigilante en el 

Aeropuerto de Comalapa.95 

 
91 Notas de campo en la comunidad Celina Ramos, 30 de abril al 11 de mayo 2016.   
92 Entrevista a José Antonio Magaña, comunidad Celina Ramos, 9 de mayo 2016. 
93 Entrevista a Juana Mendoza Aguilar, los Planes de Renderos, el 10 de enero 2017.  
94 Entrevista a Ernestina Mendoza, comunidad Celina Ramos, 24 de marzo 2014. 
95 Entrevista a Juana Mendoza y Ernestina Mendoza, comunidad Celina Ramos, 24 de marzo 
2014.  
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Ricardo Galileo Argueta Flamenco, fue beneficiado junto con su esposa a una 

casa en la comunidad Celina Ramos, además de un pequeño terreno donde se 

extrae lajas.96 Se convirtió en empresario en una cooperativa camaronera en el 

departamento de Usulután, teniendo una ganancia libre de costos e impuestos 

de 59,487.69 dólares.97    

Marcos de los Ángeles Díaz Torres, había combatido en las filas de la FAL 

peleando en el Cerro Guazapa en los últimos años de la guerra.  Fue beneficiado 

con una casa entrando a los programas de capacitación empresarial recibiendo 

20 mil colones y un curso de soldador de obras de banco. No pudo abrir su propio 

taller al no invertir su dinero de forma adecuada, sufrió de insuficiencia renal por 

los electrodos de soldaduras, provocando su muerte en el año de 2017.98 

Concepción Marlene Artiga Barrera, nacida en el año de 1976 en el cantón Palo 

Grande Suchitoto, luego de pasar por los albergues de refugiados se unió a la 

lucha armada y con 13 años participó en la Ofensiva de 1989 como radista de la 

RN (Resistencia Nacional). Con la firma de los Acuerdo de Paz, al ser todavía 

menor de edad, no pudo ser beneficiada con tierras con potencial agrícola, 

teniendo que entrar a los programas de capacitación empresarial, recibiendo 20 

mil colones para abrir su propia empresa, pero al carecer de experiencia se lo 

regaló a su papá para comprar una máquina para la siembra. Tiene una casa en 

la comunidad que fue una herencia de la mamá de su esposo.99 

El terreno comunal 

La otra forma de adjudicación de tierras en la comunidad consistió con la entrega 

de una propiedad de 32 manzanas, perteneciente a una cooperativa agrícola 

abandonada. Donación realizada por José Inocencio Alas con el historial de 

 
96 Entrevista a Ricardo Galileo Argueta Flamenco, comunidad Celina Ramos, 9 de mayo 2016. 
97 Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Pesquera Puerto Flor de R.L., ´´Memoria 
de Labores: noviembre 2014- noviembre 2015, Usulután- El Salvador- Centroamérica´´.  
98 Entrevista a Marcos de los Ángeles Díaz Torres, durante la visita a la comunidad Celina Ramos, 
17 de noviembre 2015. Entrevistador, Juan Alberto Flores Bernal  
99 Entrevista a Concepción Marlene Artiga Barrera, comunidad Celina Ramos, 10 de mayo 2016. 



DESMOVILIZADOS Y EXCOMBATIENTES: TRANSFERENCIA DE TIERRAS EN LA COMUNIDAD 
CELINA RAMOS, SUCHITOTO (1992- 2015) 

 
 

64 
 

haber ejercido el puesto de párroco del municipio de Suchitoto entre el año de 

1969, habiendo sufrido la represión, siendo secuestrado dos veces de saliendo 

exiliado del país el 25 de mayo de 1977.100  

Como narra la señora Ernestina Mendoza Aguilar sobre la entrega del terreno, 

para el beneficio primero de las mujeres y luego del conjunto de la comunidad: 

´´José Inocencio Alas y su hermano Higinio, se habían encargado de adquirir 

terrenos para entregarlos a diferentes cooperativas agrícolas, con la idea de 

incentivar la solidaridad entre campesinos, pero debido a la guerra las personas 

de la empresa no se saben qué les pasó, dejaron treinta y dos manzanas sin 

dueños. De regreso del exilio y debido a su conciencia con los pobres la 

entregaron para que la cultivan las mujeres de la comunidad, pero es usada de 

manera comunal ya que muchos no tienen tierras propias. ´´101 

La directiva de la comunidad Celina Ramos para evitar que la propiedad donada 

por José Inocencio Alas se vendiera si se repartía de manera individual, asumió 

la responsabilidad de su administración. Como primera medida, se decidió que 

la tierra no sería parcializada con títulos individuales, para evitar que fuera 

hipotecada por separado por sus socios, manteniendo la tenencia de forma 

comunal. Segunda medida, a cada familia se le asignará una manzana de 

terreno, con la condición se deberá pagar un dólar por saco de maíz cosechado 

y usando el dinero para saldar gastos internos. Por último, se rotarán los suelos 

para que no existan conflictos por apropiación por derecho de uso.102  

2.5. CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 

En este capítulo se estudió la fundación de la comunidad Celina Ramos, como 

uno de varios asentamientos campesinos formados como consecuencia del 

 
100 José Inocencio Alas, Iglesia, tierra y lucha campesina: Suchitoto, El Salvador, 1968-1977 (San 
Salvador: Asociación de Frailes Franciscanos OFM de C.A., 2003), 6.  
101 Entrevista a Ernestina Mendoza Aguilar, comunidad Celina Ramos, 20 de junio 2014. 
102 Entrevista a Concepción Marlene Artiga Barrera, comunidad Celina Ramos, 10 de mayo 2016. 
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repoblamiento de las zonas de guerra, la legalización de las propiedades 

agrícolas con la integración de los desmovilizados de la FAES y FMLN por medio 

de los programas de trasferencias de tierras.  

A inicio de la década de 1980 varias zonas rurales del país quedaron 

deshabitadas, debido al ambiente de represión y lucha armada, siendo los más 

afectadas las zonas Centro, Oriental, Norte de los departamentos de Cabañas, 

Chalatenango, San Miguel, Morazán, Cuscatlán, San Salvador. Ya para 1986 se 

inició un proceso de repoblamiento, debido a presiones políticas y económicas 

de la comunidad internacional, organismos de derechos humanos, el costo 

financiero que generaba el mantenimiento de los albergues de refugiados. 

Situación que fue aprovechada por el FMLN al respaldar a los repobladores en 

la fundación de comunidades a cambio de su apoyo social y logístico, 

prometiéndoles que al terminar la guerra serían beneficiado con programas de 

reinserción social con la legalización de sus propiedades. 

Para el cumplimiento con los Acuerdos de Paz el Gobierno con financiamiento de 

la cooperación internacional se comprometió en implementar programas para 

apoyar a los desmovilizados del FMLN, las Fuerzas Armadas y comunidades 

campesinas recién repobladas. Donde se impuso una concepción de corto plazo 

con medidas de emergencia para satisfacer las necesidades inmediatas de la 

población beneficiada con capacitaciones, créditos de subsistencia, asistencia 

técnica, becas, algunas atenciones en salud y vivienda para dar por terminado el 

proceso de pacificación e inserción. Dejando a las ONG´S y otras entidades de 

asistencia humanitaria en colaboración con las directivas comunales, para asumir 

la responsabilidad de apoyar el desarrollo social y económico comunitario.   

La legalización de las propiedades agrícolas por medio del Programa de 

Transferencia de Tierras, se tenía contemplado una duración de 2 a 3 años, pero 

debido a diferentes problemas logísticos y financieros se extendió de 1992 hasta 

1998. Beneficiado a 40,178 personas a quienes se les transfirió 3,321 
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propiedades con un área de 148,083.4 manzanas. Con el inconveniente que 

dependiendo de la calidad de la tierra solamente se entregaba de 2 a 3 manzanas 

para alta productividad agrícola hasta 3 a 5 manzanas de menor calidad, siendo 

en muchos casos extensiones insuficientes para lograr la viabilidad económica, 

agregando que sus propietarios carecían de la preparación técnica y apoyo 

financiero necesario.  

Con respecto a los pobladores de comunidad Celina Ramos son familias 

provenientes de las zonas de guerras del centro y norte del país, refugiándose 

en los albergues o sirviendo en las fuerzas militares guerrilleras como 

colaboradores, jefes de mando y combatientes. Para el año de 1991 un grupo de 

personas apoyadas por los mandos las Fuerza Armada de Liberación el brazo 

armado del Partido Comunista Salvadoreño, se tomaron una hacienda 

abandonada llamada Chalchigüe, ubicada entre las comunidades de San Antonio 

y el Barío del municipio de Suchitoto, para fundar un asentamiento campesino.  

Finalizada la guerra se negociaron con el hacendado Juan Manuel Menjívar la 

cantidad de 77 manzanas o 54 hectáreas de terreno traspasado por medio de la 

figura del pro indiviso, beneficiando a once familias conformados para luego ser 

parcializados. No todos los desmovilizados de las filas guerrilleras recibieron 

tierras con vocación agrícola debido que entraron a otros proyectos de 

reinserción, tanto vocacional como empresarial. La otra forma de adjudicación de 

tierras en la comunidad consistió con la entrega de una propiedad de 32 

manzanas, perteneciente a una cooperativa agrícola abandonada, donativo 

realizado por José Inocencio Alas. Siendo administrada por la directiva comunal 

y utilizada por los vecinos de forma comunitaria. 
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INFRAESTRUCTURA ABANDONADA EN LA COMUNIDAD CELINA RAMOS 

 

Fuente: Juan Alberto Flores Bernal, Infraestructura abandonada, visita a la comunidad Celina 
Ramos, foto tomada el 11 de mayo 2016. 
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CAPÍTULO 3 
UNA COMUNIDAD DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS 

 

El siguiente capítulo se divide en dos partes. Se aborda la implementación del 

proyecto cooperativista de la comunidad Celina Ramos, por medio de una 

empresa agrícola ganadera, con su posterior abandono de sus socios. En la 

segunda, se analiza la parcelación de tierras para que cada propietario las trabaje 

de manera individual, pero por la situación de pobreza varios las vendieron, 

recurriendo al uso del terreno comunal para subsistir.   

3.1. LA EMPRESA AGRÍCOLA GANADERA   

La comunidad Celina Ramos, por medio de los programas de reinserción, fue 

beneficiada con la entrega de casas y la legalización de tierras, además de 

iniciativas productivas como la puesta en marcha de una empresa agrícola 

ganadera como proyecto de desarrollo local. Con FUNSALPRODESE se 

gestionó el proyecto de las casas: Entre noviembre de 1993 a 1995, se había 

planeado beneficiar a 1,935 excombatientes del FMLN y 1,530 de la FAES. 103 

Además, se realizaron otras iniciativas económicas como una empresa de 

ganadería, cría de gallinas ponedoras de huevos, cabras.  

Para los primeros años de fundación de la comunidad, además de coexistir la 

tenencia de la propiedad privada y comunal, también había dos formas de 

trabajar la tierra: cooperativista con una proyección empresarial y comercial; e 

individual o familiar, dedicada a los cultivos de subsistencia.   

Los cooperantes y ONG´S de la localidad, les sugirieron a sus nuevos 

propietarios que retomaran la empresa ganadera que había funcionado en la 

localidad, ya que todavía se conservaba una infraestructura para trabajar, 

consistiendo en los establos, los tanques de agua, bebederos y lugar para darle 

 
103 Fondo de Documentación FUNDABRIL. Caja: Implementación de los Acuerdos de Paz, Foro 

de Concertación Económico Social, el Proceso de Paz. Documento: ONUSAL, ´´Programa de 
reinserción ejecución física y financiera al 30 de septiembre de 1994: 3.2 Vivienda permanente- 
KFW´´.  
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de comer a los animales. Por medio de otras donaciones, se entregaron vehículos 

y maquinaria como una picadora, también la semilla de zacate, carretas con 

bueyes.104 Se recibieron un lote con más de 50 animales de cabeza de ganado, 

por medio de la Iglesia Luterana como una donación. El proyecto fue integrado 

por las 11 familias fundadoras: los Flores, Constante, Días, Henríquez, Mejías, 

Palacios, Mendoza, Pintín, Portillos, Rivas y Orellanas.  

Se proyectaba trabajar la empresa ganadera como una cooperativa manejada 

por la directiva comunal, siendo integrada por los propietarios y familias dentro 

de la organización comunitaria. La distribución del trabajo como el beneficio iba 

dirigida para compartirlo por igual, con la intención de evitar la reproducción de 

la explotación de sus trabajadores para beneficiar a unos pocos. Una idea con 

clara influencia de las organizaciones campesinas de la década de 1970, surgida 

de las comunidades eclesiales de base, en la búsqueda de una sociedad de 

justicia y libre de explotación.105   

Pero la iniciativa no se pudo sostener con el tiempo, terminando por fracasar a 

los pocos años, entre las razones se debió a la poca de experiencia empresarial 

técnica de sus habitantes en las iniciativas comunales. La mayoría de los 

campesinos de la comunidad como pequeños propietarios, estaban 

acostumbrados a trabajar de forma individual o familiar al dedicarse a los cultivos 

de subsistencia como maíz, maicillo y frijol. Además, por su mismo contexto de 

desarraigo no tenían un capital inicial para invertir, todo sucedió cuando todavía 

no se había dividido los lotes y las parcelas a las familias al encontrarse la 

tenencia de forma indivisa. 

Si bien en las comunidades beneficiadas con el Programa de Transferencia de 

Tierras, la actividad agrícola coexistió el trabajo individual familiar con el 

 
104 Entrevista a Lucía Guadalupe Vázquez, comunidad Celina Ramos, 9 de mayo 2016.  
105 Carlos Rafael Cabarrús, Génesis de una revolución: análisis del surgimiento y desarrollo de la 

organización campesina en El Salvador, 144- 145. 
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cooperativista, la mayoría de los campesinos optaron por la primera a pesar de 

que la propiedad de la tierra en varias localidades pertenecía a un colectivo. Entre 

las razones que explican esta tendencia, se debe en parte al mayor número de 

propietarios formados por tenedores de tierras, que al tener un mayor arraigo en 

las zonas y dedicándose desde mucho antes a las actividades de subsistencia, 

han tenido poca experiencia en la organización productiva colectiva.   

 
Un buen ejemplo, se encuentra en el departamento de Chalatenango para el año 

de 1994, donde la mayoría de los beneficiarios contaban con unos buenos niveles 

de organización social campesino, pero no así existe en cuanto a la productiva, 

la cual se desarrolla básicamente a nivel familiar y con actividades orientadas a 

los granos básicos y pequeños hatos ganaderos.106 Otro caso en Tecoluca donde 

las formas de organización utilizada para el ejercicio agrícola 1995/96 son la 

individual o familiar, abarcando un aproximado de 2.2 veces el área producida en 

comparación de las formas colectivas conformadas por cooperativas, asociativas 

y comunales. 107 Es decir, los campesinos prefieren trabajar sus parcelas 

familiares para obtener pequeñas ganancias y suplir sus necesidades, que 

arriesgarse a emprender experimentos que no le generan beneficios inmediatos.   

 
Si bien existiera quejas bien fundadas de los desmovilizados del FMLN y la FAES 

que había dificultad para acceder al crédito productivo, que el apoyo del Estado 

no era suficiente; la realidad era que los proyectos productivos no habían 

contemplado la personalidad de sus beneficiarios, con una actitud individualistas 

acostumbrados a sembrar en sus pequeñas parcelas. Sin tener claro ese asunto, 

aunque se tenga la colaboración de sus socios, toda iniciativa productiva 

 
106 Flora Cecilia Blandón de Grajera, ´´ La Transferencia de Tierras en Chalatenango: Límite y 

posibilidad para el desarrollo regional´´, consultado el 1 de abril 2016, 
http://www.repo.funde.org/302/, 14.  
107Leonel Meza y Andrew R. Cummings,´´ El Programa de Transferencia de Tierras en Tecoluca: 
Situación Actual y Proyecciones´´, consultado el 1 de abril 2016, 

http://www.repo.funde.org/249/1/APD-39-III.pdf, 17 

http://www.repo.funde.org/302/
http://www.repo.funde.org/249/1/APD-39-III.pdf
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colectivista sin un enfoque empresarial de asignación de obligaciones y jefes para 

rendir cuentas, era difícil de llevarlo con éxito. Es de mencionar comunidades 

como la Segundo Montes en Morazán con la pérdida de dinero en su banco 

comunal y el cierre de varias fábricas108; también el realizado en Chalatenango 

en el municipio las Vueltas de la comunidad El Rancho, a pesar del entusiasmo 

inicial de sus pobladores, la ayuda de los organismos internacionales, fracasaron 

sus programas de desarrollo local e iniciando una emigración a la ciudad y a 

Estados Unidos en la búsqueda de mejores oportunidades.109  

Para la Celina Ramos, la dificultad del trabajo colectivo se reflejaba en la poca 

experiencia de la directiva comunal para organizar a sus socios, al crear grupos 

de trabajos rotativos, para que todos sus miembros se involucraran en el proceso 

de producción, desde la administración, la comercialización y la cría de los 

animales. Sistema que, en lugar de lograr una mayor eficiencia productiva, 

provocaba disputas entre sus miembros en las diferentes etapas de trabajo al 

considerarlas como degradantes.  

Los ex directivos de los primeros años de la comunidad mencionan las 

dificultades de organizar a sus socios: ´´el trabajo en colectivo casi nunca 

funciona, se limita a pequeñas delegaciones entre dos o tres personas, pero no 

más. Al hacer grupos grandes, a veces algunos no quieren trabajar por tener 

obligaciones en sus hogares o lo hacen de mala gana. Si bien se dieron muchas 

oportunidades y proyectos, las personas en un inicio si se alinean, fue pasando 

el tiempo se fue perdiendo la organización como la importancia de tener cosas 

en común. Ahora cada quién trabaja para sí mismos, no se ve muy importante el 

realizar alguna mejora para el beneficio de todos. Si bien en los tiempos de los 

 
108 Elsalvador.com, ´´Proyecto efemelista de la Segundo Montes fracasó´´, consultado el 14 de 

agosto 2019, http://archivo.elsalvador.com/noticias/2003/03/14/nacional/nacio8.html  
109 Irina Carlota Silber, “¿Aguantar hambre o luchar?”, 127- 146.  

http://archivo.elsalvador.com/noticias/2003/03/14/nacional/nacio8.html
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Acuerdos de Paz, había muchas ayudas, ahora todo ha cambiado, dinero ya no 

hay para andar regalando, entonces proyectos productivos ya no vienen. ´´ 110  

Un socio nos describe como la organización comunal cayó en decadencia: ´´Con 

el tiempo las directivas no supieron administrar el dinero de las iniciativas 

productivas, entonces cuando se vino a caer en la propia realidad, se había 

entrado a una etapa de decadencia. Empezaron a morir las vacas de hambre y 

sed, por andar buscando agua en los ríos, caían en barrancos. Ahí la dejaban, 

se moría, los zopes se la comían, así fuimos perdiendo todo el ganado. ´´ 111  

Las ONG´S que habían asumido la labor de apoyar el desarrollo productivo como 

otorgamiento crediticio perdieron la confianza para apoyar a las comunidades 

campesinas.  Como nos narra un informante: ´´Sí, al principio había suficiente 

apoyo de parte de las organizaciones, hemos pasado sin el respaldo de ninguna 

organización por falta de gestiones, o no sea hecho de la manera necesaria. En 

el presente se está trabajando en regresarle la confianza. Con respecto al acceso 

crediticio, al principio la comunidad era igual a todas las de Suchitoto, que se 

formaron durante y después de la guerra, los bancos o cooperativas financieras 

no había muchas en la zona, sólo estaban los bancos más grandes en Aguilares. 

Pero esos bancos no tenían la confianza como para darle un crédito a un 

pequeño agricultor, por eso eran a las ONG´S que les daban créditos que 

trabajaran. Hoy si son más accesibles solicitar un crédito y también los requisitos 

no eran tan complejos. Por ejemplo, ALBA Alimentos ya no exige la escritura 

incluso si se está en situación de endeudamiento puede prestarte. ´´ 112  

Con el fracaso de la empresa ganadera en la Celina Ramos, la tierra no se volvió 

a trabajarla de forma colectiva, sino que dio paso a las formas individuales o 

 
110 Entrevista a Concepción Marlene Artiga Barrera, comunidad Celina Ramos, 10 de mayo de 

2016.  
111 Entrevista a José Antonio Magaña, comunidad Celina Ramos 9 de mayo de 2016. 
112 Entrevista a Daniel Eduardo Rivas, durante la visita a la comunidad Celina Ramos, 10 de mayo 

de 2016. 
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familiares de producción agrícola de granos básicos, como algunos cultivos de 

alta productividad como el ajonjolí, sin importar si se realizaban en el terreno 

comunitario o el propio. Se dejó abandonada la infraestructura utilizada en las 

labores y cuido del ganado, como los bebederos, las cisternas, lugares de 

alimentación para dar concentrado a los animales. Su deterioro se debió a que 

las personas al dedicarse a cultivos de subsistencia, no estuvieron pendientes de 

mantenerlas en buenas condiciones al no generarles ningún beneficio 

económico.  

Otro punto a discutir se relaciona con los ex combatientes del FMLN surgidos de 

las comunidades eclesiales de base, al no compartir sus conocimientos, debido 

que entraron a otra modalidad de tenencia de la tierra con la entrega de parcelas 

individuales, al estar más ocupados en reinsertarse a la vida civil. Pero al indagar 

en los proyectos productivos de esos años, también sufrían de los mismos 

problemas que en la década de 1990. Según las memorias de José Inocencio 

Alas, se encuentra un apartado sobre la fundación de una cooperativa campesina 

en la década de 1970, en San Rafael, La Bermuda. 

 
Como narra José Inocencio Alas, durante los años 1976 y parte de 1977 se 

dedicó junto con a su hermano a contribuir a la fundación de cooperativas 

agrícolas. La primera que se fundó fue en San Rafael, La Bermuda, a unos doce 

kilómetros de Suchitoto, debido que varias familias tenían que dejar su lugar de 

origen debido al llenado de la presa del Cerrón Grande programada para el siete 

de diciembre de 1976. Se mantuvieron varias reuniones para definir la orientación 

productiva, la forma de posesión de la tierra, trabajo y distribución de los 

beneficios, al tener presente que todos ellos tenían un buen historial de 

organización en FECCAS, la opción colectivizada sería lo más apropiado. 113   

 

 
113 José Inocencio Alas, Iglesia, tierra y lucha campesina: Suchitoto, El Salvador 1968-1977, 229-
232. 
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Para llevar a cabo el proyecto se tenía que resolver la compra de la tierra para 

36 familias. En primer lugar, se pensó en el Padre Antonio Ibáñez, cofundador de 

la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL), se 

pidió que se hablara con el padre Serrano, pastor de la Iglesia Episcopal, quien 

estaba relacionado con Pan para el Mundo Episcopal y Pan para el Mundo de 

Alemania. De Izalco Travel Agency se consiguió un boleto para volar a Stuttgart, 

al llegar a la institución, se solicitó 150 mil colones, es decir 17 mil 143 dólares, 

para un proyecto que implicaba construir además de las casas, un centro 

comunal. Tres meses después se recibió un cheque de 60 mil dólares, 

comprando 172 manzanas de tierra.  

 
Al principio hubo mucho optimismo entre los cooperativistas y cada uno trataba 

de participar en las decisiones que se tomaban como en su ejecución, sus socios 

se dividieron según intereses como por sus habilidades en diferentes comisiones 

para sacar adelante las tareas. Una de estas comisiones era la relativa al 

mercadeo de productos, encomendado a dos individuos ya que tenían cierta 

experiencia al respecto y conocían bien San Salvador, pero en lugar de dedicarse 

simplemente a su tarea asignada, decidieron convertirse en compradores. Esto 

causó de inmediato reclamos y problemas desleales, hasta llegar a la conclusión 

que era mejor dividir la tierra, repartirla, retornando al modelo de propiedad 

individual.  

 
Con los anterior no se desmerita las intenciones de las comunidades campesinas 

de fundar empresas cooperativistas, que en la teoría al unir fuerzas entre sus 

socios para trabajar en un sistema más productivo se pueda generar mayores 

beneficios económicos. Tampoco se debe despreciar la experiencia adquirida en 

albergues como en los campamentos de la guerrilla, generando un sentido 

comunitario de solidaridad entre sus miembros. Pero no se puede negar que las 

iniciativas colectivistas de la producción agrícola no se pudieron sostener.  
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Ya desde los campamentos guerrilleros se tenía problemas con la generación de 

alimentos para sus miembros, recurriendo a requisas de poblados cercanos, 

donaciones, entre otros recursos adquiridos por medio de las poblaciones de 

masas en las zonas controladas por el FMLN, todo dentro del contexto de lucha 

armada e incursiones de tierras arrasadas. Para los albergues se subsistía 

gracias a la distribución de donativos por la comunidad internacional y 

organismos de derechos humanos.114   

 
La realidad que las familias de propietarios al tener que reinsertarse a la vida civil, 

además de valerse por ellos mismos, se hacía muy difícil ocuparse de otras 

actividades productivas que no les generaban los recursos inmediatos para 

sobrevivir. Personas que no tenían experiencia y conocimientos suficientes para 

emprender un proyecto de carácter integral en áreas como el administrativo, 

técnico, financiero, jurídico, comercial, distribución entre otros. Las directivas al 

no poder solventar estas dificultades, no fueron capaces de hacer acuerdos entre 

sus socios para mantener la producción colectivista. 

 
Un testimonio sobre la pérdida paulatina de las iniciativas colectivas en otra 

comunidad se encuentra de un expresidente del Comité de Repoblación en Los 

Ranchos, departamento de Chalatenango, donde explica que: ´´Fue perdiéndose 

eso [el carácter colectivo de la producción], a medida de que se dio la facultad de 

que las familias fueron haciendo su parcela y vivienda(…), la gente solicitó [a la 

directiva], si trabajaban cinco días por semana, entonces al principio se pidieron 

uno [para trabajar en su propia parcela], ya después no fue uno, sino que dos, 

quedando el acuerdo que cinco días por semana era para la comunidad, mientras 

que el sábado y el domingo lo usaban para ellos, para dedicarlo a sus cultivos. 

Ya después, fueron solicitando más días, de tal manera que llegó hasta quedar 

con solamente un día para el colectivo, pero quedando aquellas personas que se 

 
114 Carlos Benjamín Lara Martínez, Memoria Histórica del movimiento campesino de 

Chalatenango (San Salvador: UCA Editores, 2018), 120- 122 y 174.  
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dedicaban a otras actividades de la organización como salud o educación, al no 

dedicarse en el trabajo de la agricultura. ´´115  

 
3.2 LA PÉRDIDA DE LAS PROPIEDADES AGRÍCOLA Y EL USO DEL 

TERRENO COMUNAL 

La pérdida de las propiedades agrícolas 

Los beneficiarios del Programa de Transferencia de Tierras a quienes les 

entregaron propiedades individuales, su actividad agrícola se orientaba 

básicamente a esfuerzos de producción de granos básicos, muy escasamente a 

los productos de mayores rendimientos como los tradicionales de exportación 

(café, algodón, caña de azúcar), y ligeramente a los cultivos no tradiciones que 

generaban mayores ganancias (ajonjolí, hortalizas, entre otros rubros).  

Según FUSADES para medianos de la década de 1990, la utilización de la tierra 

según tipos de beneficiario era dedica casi en su totalidad a la producción de 

granos básicos. Donde la producción de maíz representaba el 62.1%, la 

producción de frijol el 10.3%, maicillo el 16.4%, estos tres cultivos establecen el 

88.8% de la superficie cultivada, en contraposición a la colectiva que representa 

el 3.7%.116  

Para la comunidad Celina Ramos, los desmovilizados que entraron a la 

modalidad de tenencia y uso de la tierra individual, se dedicaron a las actividades 

agrícolas de granos básicos, también las no tradicionales como ajonjolí, el 

pastoreo, frutales de forma silvestre sin una intervención directa para su 

crecimiento. Misma situación se presentó para los tenedores de tierras, que con 

 
115 Carlos Benjamín Lara Martínez, Memoria Histórica del movimiento campesino de 

Chalatenango, 220.  
116 Nota: Investigación realizada en 1996 y su publicación ha contado con el apoyo de la 
Fundación Share y el Instituto Austríaco para la cooperación Norte-Sur/CRIES. En Pedro Juan 
Hernández Romero y Oscar Dada Hütt, ´´ El Programa de Transferencia de Tierras´´, consultado 
el 5 de septiembre 2019, http://www.repo.funde.org/563/1/AVANCES-10.pdf, 23-30.  

http://www.repo.funde.org/563/1/AVANCES-10.pdf
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el fracaso de la empresa ganadera y durante el tiempo que conservaron sus 

parcelas antes de venderlas, se dedicaron a los cultivos de subsistencia.  

El fracaso de los programas de desarrollo local: con la empresa agrícola 

ganadera, además de la cría de cerdos y granja avícola. Dieron lugar que las 

propiedades entregadas a los tenedores de tierras, que en un principio se pensó 

trabarlas en colectivo, fuera divida en parcelas de tres manzanas, para que cada 

familia las trabajara en cultivos de subsistencia. Pero al no percibir una 

rentabilidad económica, varias de las personas beneficiarias vendieron sus 

parcelas.117 

Al preguntarles a diferentes personas de la comunidad, las razones para vender 

sus tierras como su principal medio material de producción que los define como 

campesinos, habían comentado que se debió al cambio brusco de una 

cotidianidad dentro de la dinámica de guerra a una en tiempo de paz. Donde los 

había dejado en una situación de desarraigo y sin los medios materiales para 

comenzar sus vidas.    

Durante el conflicto armado las personas por encontrarse en una situación de 

refugiado, colaboración o directamente de combatientes en las filas guerrilleras, 

desarrollaron un sentido de solidaridad y colectividad para realizar diferentes 

tareas necesarias para su supervivencia. Además de existir un paternalismo de 

parte del FMLN que se traducía en brindarle a su base social protección y apoyo 

para satisfacer sus necesidades básicas como alimentación, salud, educación, 

 
117 Nota: durante la estancia en la comunidad se preguntó por el precio de terrenos, en donde una 

tierra sin casa tiene el valor de 2000 dólares, con dimensiones de 10 por 15 metros. A diferencia 
de San Salvador que una propiedad cercana al Hermano Lejano de 8 por 35 metros (el doble de 
extensión con respecto al anterior) tiene un valor de 75 mil dólares. En notas de campo de la 
comunidad Celina Ramos del 14, 17 y 18 de noviembre, 2015. Y OLX, ´´Venta de casa en el 
sector Monumento al Hermano Lejano´´, consultado el 6 de junio, 2017, 

https://apopa.olx.com.sv/casa-en-venta-sector-monumento-hno-lejano-iid-934749827 

https://apopa.olx.com.sv/casa-en-venta-sector-monumento-hno-lejano-iid-934749827
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vestimenta, pero siempre ejercida de una forma verticalista, rasgo común de las 

organizaciones político- militares.118   

Con el inicio del proceso de negociación que culminaría con la firma de los 

Acuerdos de Paz en 1992, el esquema organizativo enfocado en la toma del 

poder por medio de la fuerza militar, se modificó para entrar en un proyecto 

democratizador al convertirse en un partido político, situación que lo sacaría de 

su condición de ilegalidad. Dejando a su militancia el tener que valerse por ellos 

mismos e insertarse a la sociedad por medio de la entrega de tierras con potencial 

agrícola productivo. Este cambio sería muy difícil para muchos, al haber estado 

acostumbrado a vivir en una dinámica de guerra, que les permitía satisfacer sus 

necesidades materiales.  

Situación es confirmada por los informantes: ´´Durante esos años las Naciones 

Unidas desarrolló -durante la guerra y después en el periodo de pacificación-un 

programa tipo asistencialista, entre ellas las comunidades que venían de Mesa 

Grande y de otros refugios donde vivían de la comida que llevaban. Al entrar al 

período de reinserción, los organismos internacionales implementaron una nueva 

política con la población para manejar empresas agrícolas con los veteranos, 

pero fue un fracaso no se pudo levantar la producción, ya que la gente no se 

había acostumbrado a valerse por ellos mismos. Por eso vendieron sus tierras, 

algunos pensaron que les regalarían otras por su situación de pobreza, pero se 

equivocaron los tiempos habían cambiado. ´´ 119 

Sigue los testimonios sobre la situación de los desmovilizados: ´´otro problema 

con la población de las nuevas comunidades campesinas, debido que por salir 

huyendo de sus localidades, no poseían ni medios materiales o lazos familiares 

para reiniciar sus vidas. En esos primeros años de desmovilización al ver que la 

 
118 Alberto Martín Álvarez, ´´ De movimiento de liberación a partido político: Articulación de los 

fines organizativos del FMLN salvadoreño, 1980- 1992 ´´ (Tesis, Universidad Complutense de 
Madrid, 2004), 38 y 261- 263.  
119 Entrevista a Ricardo Galileo Argueta, comunidad Celina Ramos, 9 de mayo 2016. 
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situación material se ponía muy difícil se puso en práctica el dicho que lo 

importante es sobrevivir el momento, con la tierra que se les entregó la vendieron 

para pasar un día más.  Debido que mucha gente al no poder leer, no tenía unas 

condiciones favorables, entonces pasaban una situación bien crítica y no se 

vislumbraba un futuro mejor. Realmente hay situaciones donde se ponen bien 

difíciles en lo económico, por esa razón mucha gente no dudó en empeñar sus 

terrenos. ´´120  

Otro factor a considerar, ha sido la incapacidad en su momento de la directiva de 

desarrollo comunal para gestionar ayuda de alguna institución, que hubiera 

permitido evitar la venta de las propiedades entregadas con los programas de 

transferencia de tierras. Como nos narran: ́ ´no supieron aprovechar los recursos, 

en eso falló la organización comunal, porque en esos momentos no se pensaba 

en el beneficio a futuro. Porque si se hubieran mantenido, por lo menos la 

preservación de las tierras, les estuviera sirviendo a los niños. Aquí sería un lugar 

con mayor movimiento comercial, se tuviera más trabajo, hasta se volvería 

retomar la empresa ganadera que por la misma situación de pobreza se tuvo que 

vender. Los líderes que estuvieron en esos momentos no vieron el futuro, sólo se 

preocuparon por el presente, su obligación era el de reunir a la gente y decir: 

miren ya se nos terminó esto, ya no van a regalarnos nada más, qué podemos 

hacer con todo lo que tenemos acá. ´´121 

Al preguntar a los informantes de la comunidad sobre posibles proyectos de 

entrega de tierras, nos explican que se ha hablado del tema, pero no existen las 

mismas condiciones de negociación como las hubo en la década de 1990. ´´El 

problema de la pérdida de tierra era muy común de esos años, ahora muchos 

quieren que les repartan nuevas propiedades. En una reunión en la Ciudadela 

Manuel Ungo, con una asamblea de más de cien veteranos de guerra, salieron 

 
120 Entrevista a Ernestina Mendoza Aguilar, comunidad Celina Ramos, 20 de junio 2014. 
121 Entrevista a Ana Palacios, comunidad Celina Ramos, 9 de mayo de 2016.   
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comentarios que muchas familias de ex combatientes del FMLN se les dio tierras, 

pero las vendieron. Entonces hoy andan queriendo entrar en los esfuerzos de la 

ley que se acaba de aprobar en noviembre del año 2015, la ley de veteranos: Ley 

de beneficios económicos para los veteranos de guerra de la Fuerza Armada y 

del FMLN. Se contabilizan alrededor de más de 70 mil, que están escritos en el 

Centro Nacional de Veteranos en Casa Presidencial, entonces las personas 

andan queriendo ver si logran recuperar sus anteriores parcelas, pero va hacer 

muy difícil. Nosotros no supimos aprovechar esa oportunidad. Algunos los 

indemnizaron, se chuparon el dinero y lo botaron, perdieron después de la guerra 

lo que les dieron de dinero. ´´122       

Solamente tres familias conservan sus tierras, siendo el caso de la señora Juana 

Mendoza Aguilar, Ana Delma Flores de Palacios y el señor Pedro Antonio Villa, 

con una extensión de tres manzanas. Los demás pobladores recurren al uso del 

terreno comunal, accediendo solamente a una manzana para sus labores 

agrícolas. Situación que los mantiene en la pobreza y sin los medios materiales 

para lograr un mejor futuro.  

 

El uso de las parcelas privadas  

Las familias que conservan sus tierras entregadas con el Programa de 

Trasferencia de Tierras, se dedican a una actividad agrícola de subsistencia, 

donde se cosecha para el consumo, pagar gastos de insumos y préstamos a las 

cooperativas financieras. Además, que ninguna familia ha invertido en 

maquinaria para maximizar su producción, teniendo que recurrir a desgranadoras 

perteneciente a la comunidad, trasportando la cosecha, primero sobre sus 

espaldas, luego en algún vehículo como buses o carros particulares a los 

mercados de Suchitoto y Aguilares, además de carecer de un sistema de riego.123 

 
122 Entrevista a Ricardo Galileo Argueta, comunidad Celina Ramos, 9 de mayo de 2016. 
123 Notas de campo en la comunidad Celina Ramos, entre los años de 2014- 2016.   
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En cuanto a la producción agrícola se realizan dos siembras al año, una para 

finales de junio con la entrada de la lluvia para terminar cortando en agosto, la 

segunda en septiembre para sacar la cosecha en noviembre y evitando la época 

seca. La señora Juana Mendoza Aguilar, menciona que en una temporada se 

cosechan 10 sacos de 100 libras frijol, 32 sacos de 100 libras de maíz. Se reporta 

que los cultivos no tradicionales que generan mayores ganancias que los granos 

básicos, se encuentra la siembra de ajonjolí que por su naturaleza necesita poco 

espacio para cultivarse, llegando a sacar 200 libras o dos sacos, teniendo un 

valor de 76 dólares por saco, pero con una mayor inversión en un sistema de 

riego se llegaría producir de 12 a 20 sacos por manzana de terreno.124   

Para la familia Palacios Flores, que también poseen 3 manzanas, hacen uso de 

1 manzana del terreno comunal, menciona que en una temporada pueden sacar 

hasta 20 sacos de maíz, 6 sacos de frijol que en conjunto suman 2 mil 600 libras 

de granos, una producción menor a comparación de la producida por la señora 

Juana Mendoza Aguilar, con un total de 4 mil 200 libras de granos, una diferencia 

de mil 600 libras de granos, que representa un 38% mayor en rendimiento. No 

utilizan la tierra para los cultivos de alto rendimiento productivo, debido 

inicialmente a la falta de agua realizando unas pobres cosechas de ajonjolí con 

algunos experimentos en huertos con melones y sandías. En la comunidad, al no 

haber un sistema de riego para transportar agua desde las quebradas, los cultivos 

se ven afectados ya que el río más cercano se mantiene seco durante el verano.  

Además de la sobreexplotación de los suelos en la comunidad, la presencia de 

empresas agroindustriales ha contribuido a la problemática de la falta de agua. 

Situación que ha generado protestas por la extracción y agotamiento de los 

mantos acuíferos, que ha perjudicado los pozos como a las cosechas. Como 

explica Concepción Marlene: ´´hay problemas serios con el medio ambiente, se 

 
124 Hoy, ´´ Ajonjolí a buen precio´´, consultado el 21 de junio 2017, 
http://www.hoy.com.ni/2013/12/24/ajonjol%C3%AD-a-buen-precio/  

http://www.hoy.com.ni/2013/12/24/ajonjol%C3%AD-a-buen-precio/
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ha llegado a San Salvador para entregar una carta al Ministerio del Medio 

Ambiente, para poner una denuncia porque han venido unas empresas y están 

extrayendo agua para el cultivo de zacate. Entonces los pozos que la gente está 

ocupando ahorita están bajando, porque están cultivando más, estamos 

hablando que las empresas grandes que se llevan el agua, la población se va a 

quedar sin el vital líquido para poder vivir. ´´ 

Sigue la narración: ´´La empresa se llama TEXTUFIL, ellos cultivan un zacate 

para sacar hilos, utilizan un sistema de riego que funciona desde la mañana hasta 

la tarde, son muchos litros de agua que desperdician, por eso se han venido a 

meter hasta aquí. Incluso también nos hemos preparados para que no prospere 

la minería, ya que hemos visto en las capacitaciones de cómo han quedado 

algunas áreas del país por la deforestación. Pero toda esta problemática es 

cómplice el mismo Gobierno del FMLN, debido por la ambición de los impuestos, 

por eso está apoyando a diversas compañías con mucho dinero, para que talen 

árboles en función de las grandes empresas. ´´ 125 

Otra forma de traer agua a la comunidad, se hace por medio de tubos conectados 

desde la cima del Guazapa, por medio de la gravedad se utilizan para el riego de 

los valles para llenar los pozos y cosechar hortalizas. Pero las personas en el 

camino abren agujeros a las tuberías para que las vacas puedan beber, trayendo 

el problema que se deben de reparar eventualmente.   

Por la falta de un sistema de riego y retención de agua, las cosecha en la 

comunidad se encuentra condicionada con los ritmos de los ciclos de lluvias. Por 

ejemplo, si se da el caso del alargamiento de la temporada seca y de un invierno 

largo, se perciben pérdidas, debido a la calidad de la tierra que, al ser muy reseca 

se debe esperar hasta el invierno para empezar a plantar. Cuando se adelanta 

un temporal de lluvia, se puede iniciar en mayo o abril, de lo contrario se iniciaría 

 
125 Entrevista a Concepción Marlene Artiga, comunidad Celina Ramos, 10 de mayo 2016.   
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en preparar el terreno, cortar yerba para trabajarlas en junio. Durante los 

siguientes dos meses se echa tres veces abono, siendo el valor del saco de 35 

dólares a 14 dólares por quintal; con la corta se usa la ayuda de 4 a 5 mozos, 

pagando al día por su trabajo 5 dólares, pero lo más común es pagarles con 

granos básicos, comida y agua ardiente.  

Cuando la lluvia se encuentra muy copiosa, no es posible una filtración rápida, 

existiendo correntadas y deslizamientos de tierra, dejando en el suelo los tallos 

de las plantas al descubierto, por eso se espera que el agua caiga poco a poco 

para humedecer el terreno y tener mejores cosechas. Existiendo pérdidas de 2 

tareas por familia (1 tarea que equivale a 12 brazadas o varas; en 1 manzana se 

planta hasta 16 tareas; 1 hectárea igual a 12 tareas), aunque se vuelva a 

replantar los tallos caídos, ya han perdido fuerza y nutrientes, obteniendo granos 

pobres, agregado al doble gasto en insumos como en mano de obra. 

La calidad de los suelos entra en una de las categorías de menor rendimiento 

productivo al ser clase VII de tipo grumosoles, presentando los siguientes 

problemas: llega a ser muy arcillosa; son muy plásticos y pegajosos cuando están 

húmedos, duros y agrietados cuando se hallan secos; la profundidad de estos 

suelos puede llegar hasta un metro sobre la roca madre; la permeabilidad es muy 

lenta con una capacidad de retención de agua alta. Su uso potencial es de 

moderado a bajo, no apta para cultivos permanentes de alto valor comercial 

porque al rajarse rompen con las raíces de las plantas. 126  

 

La incapacidad de realizar una inversión previa en maquinaria, abono y riego sus 

pobladores tienen que dedicarse a cultivos de subsistencia, como nos comentan: 

´´La calidad de los suelos de acá es número VII, es una de las más malas, a 

diferencia de la cresta del cerro que es mejor, aquí ni el frijol se pega bien; o en 

 
126 Organización de los Estados Americanos, ´´ El Salvador, Zonificación Agrícola- Fase I: 

demanda de tierra para agricultura´´, consultado el 20 de julio, 2016, 
http://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea34s/ch01 6.htm#3.   

http://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea34s/ch01%206.htm#3
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la zona sur se dedican a la producción de cereales porque su tierra es blanca. En 

la comunidad con mayor dificultad se cultiva porque hay que echar abono, 

agregado con los malos hábitos de quemar los campos, que perjudica no 

solamente su rendimiento, también el medioambiente. ´´127 

 
La baja calidad de los suelos y la poca inversión agroindustrial, limita el tipo de 

cultivos a producirse, perjudicando al desarrollo económico de sus habitantes: 

´´La tierra de la comunidad no da para ser productores de caña u otros cultivos 

más que sólo maíz, frijol, y maicillo, entonces se comenzó a producir, aunque sea 

para la comida. Ya en otras zonas donde la tierra es calidad II, III, IV se cultivan 

grandes cañales, sus pobladores de orígenes guerrilleros y veteranos como 

nosotros, empezaron a sentir otro nivel. Hay casos de compañeros que trabajan 

dos, cinco, hasta diez manzanas de caña, con una ganancia de mil dólares al 

año, con lo que empezaron a mejorar sus condiciones de vida, sin embargo, 

nosotros no pasamos de lo mismo. ´´128 

 

Algunas familias como los Mendoza, los Villa Fuertes y Rivas Mejía, han 

desarrollado una pequeña economía doméstica con el uso de los patios de sus 

casas para criar gallinas, una o dos vacas, algunas chivitas129 para así producir 

leche o quesos, pero no se ha realizado alguna iniciativa para usar sus terrenos 

en la siembra de forraje, con su posterior cría intensiva de ganado. Sacando a 

pastar a sus animales en cualquier tierra que pueda tener zacate o alguna otra 

planta que ha crecido de forma natural. Para la cosecha de frutas crecen sin 

supervisión, encontrándose nances, mangos, marañones de pepa y japonés, 

pepetos, jocotes, matasanos, mamey, zapote, semilla de piñuela (para hacer el 

 
127 Entrevista a Ricardo Galileo Argueta, comunidad Celina Ramos, 9 de mayo de 2016. 
128 Entrevista a Ricardo Galileo Argueta, 9 de mayo de 2016. 
129 Nota: se conoce al chivito a la cría de la cabra que ha dejado de amamantar a los 6 meses, 

pero sin llegar a desarrollarse como adulto. En Diccionario gastronómico, ´´Chivo o cabra´´, 
consultado el 24 de abril 2022, https://laroussecocina.mx/palabra/chivo-o-cabra/  

https://laroussecocina.mx/palabra/chivo-o-cabra/


DESMOVILIZADOS Y EXCOMBATIENTES: TRANSFERENCIA DE TIERRAS EN LA COMUNIDAD 
CELINA RAMOS, SUCHITOTO (1992- 2015) 

 
 

85 
 

atol del mismo nombre), guineos majonchos; desaprovechando la oportunidad de 

comercializarlos en algún mercado.  

Para la producción agrícola en los terrenos que había pertenecido a los anteriores 

beneficiarios del Programa de Transferencia de Tierras, sus nuevos propietarios 

los han mantenido ociosos. Ocasionando al crecimiento de frutas que son 

aprovechadas por los habitantes de la comunidad para su consumo. Además, se 

recoge la leña, hojas de guineo, como otras plantas para los quehaceres 

hogareños, con la condición de conservar los terrenos del vandalismo y 

deforestación con la tala de los árboles.     

El uso del terreno comunal 

La directiva de la comunidad Celina Ramos para evitar que la propiedad donada 

por José Inocencio Alas fuera a perderse, asumió la responsabilidad de su 

administración. Como primera medida, se decidió que no sería parcializada con 

títulos individuales, para evitar que fuera hipotecada por separado por sus socios, 

manteniendo la tenencia de forma comunitaria. Segundo, a cada familia se le 

asignará una manzana de terreno, con la condición que deberán pagar un dólar 

por saco de maíz cosechado, usando el dinero para saldar gastos internos. 

Tercero, en cierto periodo de tiempo se rotará los suelos, para que no exista 

conflictos de apropiación por derecho de uso.130 Contabilizan 31 personas que 

hacen uso de la tierra comunal, como se muestra en el cuadro 12.  

 

 

 

 

 
130 Entrevista a Concepción Marlene Artiga Barrera, comunidad Celina Ramos, 10 de mayo 2016. 
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CUADRO 12 
PERSONAS QUE HACEN USO DEL TERRENO COMUNAL POR MANZANA 

No. Hombres Mujeres 

1. Ricardo Galileo Argueta Flamenco Concepción Marlene Artiga Barrera 

2. Arnulfo Clara Pintín María Mercedes Ayala de Orellana 

3. Santos Eli Constate Orellana Verónica Constante Orellana  

4. Eulalio Flores Moisés  Jesús Irene Elías Flores  

5. José Amado Mejía Menjivar Silvia Marlene Díaz Torres 

6. Luis Alberto Mendoza Aguilar Juana Mendoza Aguilar 

7. Pedro Orellana María Ernestina Mendoza Aguilar 

8. Luis Alberto Orellana Bonilla María de los Ángeles Orellana Bonilla 

9. Manuel de Jesús Orellana Bonilla  Evarista Pérez 

10. Luis Antonio Pérez Pérez Rubenia Rivas Ayala 

11. Cruz Pintín Silvia Yanira Artiga 

12. William Ermidio Rivas Ayala   

13. William Antonio Rivas Ayala 

14. José Antonio Rodríguez Menjívar 

15. Andrés Suniga 

16. Pedro Antonio Villa Fuerte 

17. Roberto Alexander Rivas Mejía  

18 Rodríguez Paz 

19. Rodríguez Esperenza 

20. Ángel Menjivar Gabriel  

 20 hombres 11 mujeres 

Total: 31 personas  

Cuadro elaborado con base a beneficiados del paquete agrícola de la comunidad Celina Ramos 

para la cosecha 2016- 2017. Listado entregado por la ADESCO.  

 

Como muestra el cuadro anterior la tierra comunal es usada por diferentes 

personas, sin importar que posean sus propias tierras o carezcan de ellas. Se 

destaca que varios miembros de un mismo clan familiar tienen acceso al uso de 

las parcelas, siendo la condición que hayan formado su propio hogar. Otra 

observación, que pobladores que no fueron beneficiados con tierras agrícolas 
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con el Programa de Transferencia de Tierras al ejercer trabajos no agrícolas 

hacen uso del terreno, entre ellos está el señor Ricardo Galileo Argueta 

Flamenco, al ser socio de una cooperativa camaronera, respondió que sus hijos 

utilizan los terrenos comunales para cultivar de esa forma se mantienen 

ocupados. María Ernestina Mendoza Aguilar, al ser una concejal de la alcaldía 

de Suchitoto, menciona que le gusta tener su propia cosecha. Concepción 

Marlene Artiga Barrera, respondió que su esposo cultiva para no tener que 

comprar granos básicos.   

Las personas que todavía conservan sus propiedades, pero aun así hacen uso 

de los terrenos comunales, como el caso de Juana Mendoza Aguilar, menciona 

que la manzana extra le favorece para aumentar sus cosechas, para luego 

venderla al mercado con mayores beneficios. 

Para las familias de la comunidad que no tienen sus propias propiedades para 

cultivar, se han visto en la necesidad de usar el terreno comunal para conservar 

su modo de vida como campesinos. Tienen pocas ganancias por el trabajo 

agrícola, debido a la calidad de los suelos, la falta de maquinaria y un sistema de 

riego, la dificultad para invertir por medio de un préstamo productivo. Teniendo 

que dedicarse a cultivos de subsistencia, como el maíz, el maicillo, en menor 

medida el frijol que es poco apto para crecer en las laderas o en zonas altas del 

cerro Guazapa, pero gracias a los suelos arcillosos se puede plantar en la época 

lluviosa.      

Al preguntar a los campesinos que hacen uso del terreno comunal del 

rendimiento productivo, informaron que se tiene pocas ganancias, debido al poco 

espacio para cultivar. Incluso muchas personas en la comunidad que han sido 

beneficiados con el paquete agrícola que entrega el Gobierno para reactivar el 
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agro salvadoreño, no siembran para convertirse en productores comerciantes, 

sino solamente sacar para el consumo y el gasto del abono.131  

Mencionan que los paquetes agrícolas entregados por el gobierno, no se pide 

más de dos porque apenas se puede hacer una o media manzana de milpa.  

Como dicen sus habitantes el ̀ `maíz no es un cultivo para salir de pobre, ́ ´ debido 

que, al hacer las cuentas del esfuerzo, el trabajo, el pago de los ayudantes no se 

genera muchas ganancias. Que la garantía que se tiene es poder descansar el 

resto del año, al tener del granero la tortilla y el frijol sin tener que preocuparse 

de estar comprando. 

Mencionando las condiciones para que una cosecha pueda ser rentable: ´´para 

ser rentable una siembra de maíz, se debe tener unas cinco manzanas de milpa 

para hacer negocio. Pero si a una persona que hace hasta diez manzanas de 

milpa y viene un mal invierno pierde dinero, ya con la poca tierra no se logra 

pagar lo invertido. Habiendo casos donde a la gente que le traen en el abono 

para la semilla, el problema es cuando se tiene que pagar y al final no se pudo 

sacar para cancelar. Debido que una manzana de terreno no es suficiente para 

generar una rentabilidad por el trabajo agrícola, muchos campesinos de la 

comunidad se endeudan constantemente, con el riesgo de no saldar los 

préstamos crediticios. Por eso no son rentable los créditos, hay quienes salen de 

un préstamo y de inmediato entran a otro o en el peor de los casos al no pagar 

se van a meter a otro banco. Hay ocasiones donde es necesario hacer un crédito, 

con el dinero para hacer la milpa, se compra todo lo necesario para la siembra, 

pero a la hora de pagar mandaron un furgón con todo y báscula para sacar la 

 
131 Nota: Para el año 2016 se contabilizan 31 personas que reciben paquetes agrícolas del 

Gobierno, repartidos entre 20 hombres y 11 mujeres. En ´´Beneficiados del paquete agrícola de 
la comunidad Celina Ramos para la cosecha 2016- 2017´´. Lista entregada por la DESCO. Ver 
cuadro 10.   
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cuenta de cuanto se había recogido, al venir pasaban de pesar maíz cuando se 

viene a ver solamente quedan 6 sacos de todo el trabajo. ´´ 132  

Otros graves problemas que aqueja a los agricultores al hacer uso del terreno 

comunitario es la falta de técnicas adecuada para la conservación de las tierras, 

´´en el verano como hay mucha tierra, el zacate crece bastante; la gente que 

tiene la pereza de chapodar, dejar el monte para la conservación del suelo de 

escondida mete fuego y corta los árboles. Misma situación se encuentra en toda 

la zona del Guazapa, donde se está deforestando el cerro por las malas prácticas, 

los incendios intencionados. Debe agregarse que el suelo de la tierra comunal es 

ácido, barroso ya que para tener una buena milpa tiene que ser un invierno 

copioso, pero si es un temporal que a los días cae y al otro no, hace que revienten 

las mazorcas menos de un metro, que ni para venderlo para silo, mucho menos 

se puede usar para consumo propio. También cuando no llueve el suelo se raja, 

se empeora con la gente que cultiva maicillo, ya que termina de quitarle la fuerza 

a los suelos, por ser una semilla que sigue chupando los nutrientes al dejar que 

siga raiceado y la gente piensa que dejan comida para el ganado, pero ellos se 

equivocan, a la larga más daño provoca. ´´ 133  

Para trabajar adecuadamente la tierra se debe tener previamente conocimiento 

técnico básico sobre el manejo de los tiempos de sembrado, el abonado, el clima, 

entre otros métodos, ´´el cultivo de subsistencia se ve sencillo, pero se tiene que 

saber cuándo es la fecha tanto de sembrado, fumigación, conocer el día que 

necesite echarle un granito de abono. Para tener una buena cosecha, todos los 

agricultores sabemos que a los 15 días de haber sembrado se debe echar su 

primera abonada, si tiene uno comodidades al mes otra abonada, ya cuando está 

queriendo soltar la flor ahí se le pega la última sulfatada, esperando la cosecha y 

poder sacar los gastos que ha tenido. Pero hay quienes que una abonada tira a 

 
132 Entrevista a José Antonio Magaña, comunidad Celina Ramos, 9 de mayo de 2016. 
133 Entrevista a Concepción Marlene Artiga Barrera, comunidad Celina Ramos, 10 de mayo de 

2016. 
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la quincena, de ahí hasta que ya está queriendo echar flor le pega la otra, 

significando solamente dos abonadas, ahí se le dan pedazos que le salen 

buenos, medio regulares y otros que no sirven para nada. Por eso se debe hacer 

poquito, unas 5 tareas o unas 8 al ser preferible tener media manzana bien hecha. 

Otras de las labores necesarias para el mantenimiento de los cultivos se 

encuentran la eliminación de la mala hierba, trabajo realizado antes y durante la 

siembra, porque si lo deja estar unos 15 días crece un charral bien alto, robando 

nutrientes de las mazorcas o frijol. ´´ 134 

Por último, el problema que aquejan a los agricultores es la falta de personas 

encargada en el mercadeo de los cultivos, la carencia de una cultura del ahorro 

y administración para poder acumular un pequeño capital para invertirlo. ´´Los 

prestamistas al poner una fecha límite para pagar aceptan su cancelación por 

medio de la entrega directa de los granos, los guardan para venderlos en tiempos 

de alzas. En el mercadeo estamos mal en la comunidad, aquí las persona al 

agarrar un crédito se llega la fecha y los prestamistas en lugar de esperar que 

vendamos para sacar el dinero, reclaman el maíz y al ser nuevo se está pagando 

a 20 dólares el saco en el mercado, de repente el maíz sube a 30 dólares, ya de 

comienzo se tiene pérdidas para el que cultiva. Además, el campesino podemos 

ser trabajadores, pero no tenemos la educación para administrar su mismo 

dinero, que se derrocha en vicios o no calcula sus gastos al no hacer un inventario 

de los insumos básicos y mano de obra. Al final no se lograr sacar un mínimo de 

capital para invertir en una moto, una bicicleta, una vaca o algo que ayude en 

aumentar las ganancias e ingresos del hogar. ´´135 

 

 

 

 
134 Entrevista a José Antonio Magaña, comunidad Celina Ramos, 9 de mayo de 2016. 
135 Entrevista a José Antonio Magaña, 9 de mayo de 2016.  
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3.3. CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 

Para este capítulo se conoció la tenencia y usos de la tierra agrícola otorgada a 

la comunidad Celina Ramos, con los programas de transferencia de tierras y 

donaciones para el beneficio de sus habitantes en su desarrollo comunitario.  

 
Desde los primeros años de fundación de la comunidad ha coexistido la tenencia 

de la propiedad privada como la comunitaria, con dos formas de trabajar la tierra: 

cooperativista con un proyecto empresarial y comercial, e individual o familiar 

dedicado a los cultivos de subsistencia. Con la entrega de tierras como la 

construcción de viviendas para los habitantes de la comunidad, las ONG´S y 

cooperantes de la zona sugirieron que aprovecharan la infraestructura de una 

anterior empresa ganadera para reactivarla. Recibiendo alrededor de 50 cabezas 

de ganado, para ser manejada por la directiva de manera cooperativa, para así 

evitar las prácticas de explotación injustas entre sus miembros. Pero las 

iniciativas colectivistas no se pudieron sostener por mucho tiempo, situación que 

se repitieron en otras localidades de campesinos propietarios formados en la 

posguerra, entre las razones del abandono se encuentran: primero, que las 

familias de campesinos al tener que reinsertarse a la vida civil les fue difícil 

ocuparse en otras actividades productivas que no les generaban los recursos 

inmediatos para sobrevivir; segundo, las directivas al no poder solventar la falta 

de conocimientos en el manejo de proyectos empresariales en áreas como el 

administrativo, técnico agrícola, financiero, jurídico, comercial, distribución entre 

otros, fueron incapaces de hacer acuerdos entre sus socios para mantener las 

iniciativas en la producción colectiva. 

 

Con el fracaso la empresa agrícola ganadera, además de la cría de cerdos y 

granja avícola, las propiedades fueron dividas en parcelas de tres manzanas, 

para que cada propietario las trabajara en cultivos de subsistencia. Pero al no 

percibir una rentabilidad económica, varias de las personas beneficiarias 

vendieron sus parcelas, quedando solamente tres familias que todavía las 
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conservan y que han podido comercializar sus cultivos con ganancias modestas. 

Para las otras familias de la comunidad que no tienen sus propias tierras para 

cultivar, se han visto en la necesidad de usar el terreno comunal, asignado a cada 

socio una manzana de extensión y dedicándose a los cultivos de subsistencia: el 

maíz, el maicillo, el frijol aprovechando las estaciones lluviosas. Teniendo pocas 

ganancias por el trabajo agrícola, debido a la calidad de los suelos, falta de agua, 

carencia de capital productivo, situación que no les permite escalar socialmente 

y salir de la pobreza. 
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ENTRADA VEHICULAR DE LA COMUNIDAD CELINA RAMOS 

 
Fuente: Juan Alberto Flores Bernal, entrada vehicular, visita a la comunidad Celina Ramos, foto 
tomada el 11 de mayo 2016. 
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CAPÍTULO 4 
LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA  

DE LA COMUNIDAD CELINA RAMOS 
 

El siguiente capítulo se divide en tres partes. El primero estudia la conformación 

de la organización política comunal de la comunidad Celina Ramos, ligada a los 

gobiernos municipales de la alcaldía de Suchitoto. El segundo se muestra la 

implementación de los diferentes proyectos de desarrollo social comunitario, ya 

sin una proyección económica cooperativista. El tercero analiza las propuestas 

productivas del terreno comunal. 

4.1. EL GOBIERNO COMUNAL CAMPESINO 

Las asociaciones comunales 

Con los fracasos de los proyectos de desarrollo económico cooperativistas de 

varias comunidades campesinas en la década de 1990, las directivas comunales 

cambiaron su enfoque por la organización y gestión de proyectos de interés 

social. Trabajando en conjunto con las alcaldías, además de otras entidades no 

gubernamentales.  

Los alcaldes que regresaron del exilio de las zonas conflictivas, se vieron en la 

necesidad de la organizar directivas comunales allí donde ellas no existen, 

además de respetar las ya existentes. Pudiendo ser reconocidas como 

asociaciones comunales en las alcaldías respectivas, siempre que soliciten dicho 

reconocimiento y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 118 

del Código Municipal.  Los consejos otorgaron a la brevedad jurídica a las 

directivas comunales: cabildos abiertos, comisiones de reconstrucción y 

desarrollo, comités de contraloría social, restauración de los servicios públicos, 

regreso de los jueces en el exilio, seguridad pública, seguimiento con verificación 

de todo lo anterior.136  

 
136 Fondo Documental FUNDABRIL. Caja: Implementación de los Acuerdos de Paz, Foro de 

Concertación Económico Social, el Proceso de Paz. Folder: logros alcanzados en la negociación, 
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Las asociaciones comunales fueron integradas por comunidades urbanas y 

rurales de pequeños campesinos, incluyendo a las nuevas comunidades 

campesinas surgidas durante el proceso de trasferencia de tierras en la década 

de 1990. Se definen como aquellos grupos de personas ubicadas en determinada 

área geográfica, legalmente constituidos que unen iniciativas, voluntades, 

esfuerzos, acciones para participar organizadamente en el estudio y análisis de 

la realidad social, al tener el interés de la búsqueda del bienestar de sus 

comunidades.137 

Entre sus principales características se encuentran el estar constituidas por 

habitantes domiciliados en determinadas áreas geográficas de un municipio, 

como un medio para facilitar las relaciones interpersonales y grupales, con el 

objeto de fortalecer la participación para el desarrollo autogestionario. El poder 

coordinar proyectos locales por medio de sus directivas, en principios 

democráticos para hacer conciencia sobre de la igualdad de decisiones entre sus 

miembros.  Promover la incorporación de los ciudadanos en las asociaciones 

comunales, en los programas estatales como municipales en beneficio general o 

común. 

Los principales objetivos de las asociaciones comunales es garantizar la 

ejecución de políticas de desarrollo a superar y eliminar las causas de 

marginalidad de las comunidades locales. Contribuir al desarrollo integral de las 

personas, las familias en comunidad, al fomentar un mejor aprovechamiento de 

los recursos locales de manera eficiente. Impulsar los procesos de formación de 

habilidades como las capacidades innatas de cada persona, para así mejorar las 

condiciones de vida de sus integrantes con su activa participación e 

involucramientos de los diferentes problemas que los aquejan.  

 
FMLN 8 de enero 1992. Documento: Programa para el restablecimiento de la administración 
pública en zonas conflictivas (versión final), 25 05 2/0. Folios 2-4. 
137 Diario Oficial Tomo No. 391, San Salvador, 13 de abril de 2011, 
http://adescomonteblanco.globered.com/categoria.asp?idcat=76 

http://adescomonteblanco.globered.com/categoria.asp?idcat=76
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El Gobierno de la comunidad Celina Ramos 

Para la Celina Ramos de conformidad a las regulaciones del Código Municipal, 

la ordenanza reguladora de la Asociaciones Comunales del municipio de 

Suchitoto, la comunidad ha podido legalizar una ADESCO, denominada 

Asociación de Desarrollo Comunal Cantón Celina Platanares, Comunidad Celina 

Ramos, la cual podrá abreviarse: Celina Ramos. Sus 26 miembros fundadores 

según el año de 2016, lo conforman las familias que se asentaron en la década 

de 1990 y sus descendientes ya adultos: ´´R.G. Argueta (Ricardo Galileo 

Argueta), W.E. Rivas (William Ermidio Rivas), A. Constante (Abel Contante 

Orellana), P.A. Villafuerte (Pedro Antonio Villafuerte), L.A. Pérez (Luis Antonio 

Pérez), Verónica Constante, L.A. Mendoza (Luis Alberto Mendoza Gonzáles), C. 

Pintín (Cruz Pintín Pérez), M.P. de Pintín (María Mercedes Pérez de Pintín), R.N. 

Pérez, J. Mendoza (Juana Mendoza Aguilar), W.A.R.N (William Antonio Rivas 

Mejía), María Ana Gloria Mejía, L.A. Orellana (Luis Alberto Orellana), J.A. Mejía 

(José Amado Mejía Menjívar), A. Suniga (Andrés Suniga), J.A. Portillo (José 

Ángel Portillo Campos), P. Orellana (Pedro Orellana), A.M. Portillo (Ana María 

Portillo), E. Flores (Lorena Elizabeth Palacios Flores), M. Orellana (Manuel de 

Jesús Orellana), M.M. Ayala (María Mercedes Ayala de Orellana), E. Constante 

(Elizabeth Constante Orellana), G.A. Mejía (Gabriel Ángel Mejía Alvarado), José 

Antonio Rodríguez.´´ 138  

Según los estatutos de la comunidad la naturaleza de la asociación es de carácter 

apolítica, sin fines de lucro, permanente, democrático y no religioso. Sus 

principales objetivos se encuentran: la participación como la organización en la 

realidad social para la solución de problemas de la comunidad; la gestión y 

canalización de los recursos financieros o tecnológicos para el desarrollo local; 

el fomento de los valores como la lucha en unidad, la solidaridad, la cooperación 

 
138 Estatutos de la Asociación de Desarrollo Comunal Celina Ramos: Cantón Platanares Municipio 
de Suchitoto departamento de Cuscatlán, año 2016. 1- 2, y 4- 9. 
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mutua, la integración familiar, además de la promoción de los valores cristianos. 

Sobre este último punto, se destaca como un legado de su lucha campesina, 

iniciada desde las comunidades eclesiales de base en la década de 1970.  

Para ser considerado como un asociado e ingresar como miembro de la 

Asociación, las personas tienen que presentar a la Junta Directiva una solicitud 

de admisión por escrito, como otros documentos que se soliciten según la ley. Al 

recibir la carta de ingreso dentro de los quince días siguientes a la fecha 

presentada de la misma, se deberá cancelar un aporte inicial al patrimonio 

comunal, tomando en cuenta la situación económica del solicitante. Existiendo 

tres clases de asociados: fundadores, activos y honorarios. 

Los socios fundadores como su nombre lo indica, son las personas que iniciaron 

la asociación comunal de la comunidad Celina Ramos. Ellos tienen la facultad de 

firmar el acta de constitución y por consiguiente los requisitos para obtener el 

ingreso a la asociación en la forma que establece estos estatutos. Los asociados 

activos, son los socios que se involucran en todas las actividades de la localidad, 

siendo su único objetivo el fortalecimiento de la organización. Para los asociados 

honorarios, son aquellas personas naturales o jurídicas, que realizan una destaca 

labor en la comunidad o han entregado una ayuda significativa a la asociación.  

El gobierno de la asociación es conformado por una Asamblea General como su 

máxima autoridad donde sus resoluciones son inapelables, obligatorias para 

todos los socios presentes como ausentes, siempre conforme a la ley de los 

presentes estatutos. Estará integrado por todos los miembros inscritos 

legalmente habilitados para ejercer sus derechos. Para ello se hace la 

convocatoria de manera ordinaria y extraordinaria. Contabilizando para el año de 

2016 un total de 46 personas, divididos entre 22 hombres y 24 mujeres. Como se 

muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 13 
SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN COMUNAL  

DE LA COMUNIDAD CELINA RAMOS, 2016 
Hombres Mujeres 

1. Cruz Pintín Pérez 1. María Mercede Pérez de Pintín  

2. Eulalio Flores Moisés 2. Rosa Incolaza Pérez de Flores 

3. Pedro Orellana 3. Juana Mendoza Aguilar 

4. William Ermidió Rivas 4. Ana María Portillo  

5. Antonio Salvador Portillo 5. María Mercedes Ayala de Orellana  

6. Ricardo Galileo Argueta 6. María Esperanza Rodríguez 

7. Andrés Suniga 7. María Ana Gloria Mejía 

8. José Antonio Mejía Menjivar   8. Concepción Marlene Artiga 

9. Manuel de Jesús Orellana 9. Ana Delma Flores de Palacios 

10. Juan Carlos Flores 10. Yolanda Orellana 

11. Juan Erasto Pintín Pérez 11. Deisi Noemí Flores Pérez  

12. Santos Eli Constante Orellana 12. Yolanda Argelia Rivas Ayala 

13. Luís Alberto Orellana 13. Lilian del Carmen Melgar  

14. Pedro Antonio Villa Fuerte 14. Ana Rosibel Figueroa 

15. José Antonio Rodríguez  15. Juana Paula Rodríguez 

16. Arnulfo Clara Pintín 16. Norma Dinora Flores Pérez 

17. Gabriel Ángel Mejía Alvarado 17. Jesús Irene Elías Flores 

18. William Antonio Rivas Mejía 18. Elisabeth Constante Orellana 

19. Luís Antonio Pérez 19. Evarista Pérez  

20. Abel Constante Orellana  20. Ruvenia Rivas Ayala  

21. José Antonio Portillo Campos  21. Armida del Carmen Orellana Ayala 

22. Nehemías Constante Orellana  22. Verónica Constante Orellana  

23.                                             - 23. Araceli Estela Palacios Flores 

24.                                             - 24. Lorena Elizabeth Palacios Flores 

Total: 22 hombres Total: 24 mujeres 

Total de personas: 46  

Elaboración propia con base a los estatutos de la Asociación de Desarrollo Comunal Celina Ramos: 

Cantón Platanares Municipio de Suchitoto departamento de Cuscatlán, 2016. 

 

Las asambleas ordinarias se reúnen una vez al año dentro de los noventa días 

siguientes del cierre de cada ejercicio económico de la asociación. Las reuniones 

extraordinarias se realizan cuantas veces se estime necesarias, tratando 

únicamente los puntos contemplados en la agenda correspondiente a sus casos. 

Cuando la Asamblea General ordinaria no se pudiera celebrar dentro del período 

establecido, podrá celebrarse posteriormente, conservando su mismo carácter.     

La Directiva Comunal es el órgano responsable del funcionamiento administrativo 

de la Asociación, sus miembros son electos por la asamblea general para el 

período de dos años, pudiendo ser reelectos para otros períodos iguales. Siendo 
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conformada por las siguientes figuras: el presidente, un secretario, un tesorero, 

un síndico, secretario de Medio Ambiente, secretaria de la Mujer, el secretario de 

Jóvenes y otras que se estimen convenientes. Las atribuciones de la Junta 

Directiva consisten en hacer cumplir la ley de los estatutos, resoluciones de la 

Asamblea General: decidir sobre la admisión, suspensión, renuncia de los socios 

e imponer sanciones conforme a los estatutos y demás normas; la elaboración, 

supervisión, ejecución de los planes de trabajo; convocar a los miembros a las 

sesiones, velar que ningún secretario se tome facultades o atribuciones 

individuales sin acuerdo de junta directiva y la asamblea.  

El trabajo de la directiva comunal 

 

Comisión de Juventud 

Al preguntar al presidente de la directiva sobre el trabajo y labores de las 

comisiones de trabajo, una de ellas la de jóvenes, comenta que hacen reuniones 

para organizar eventos culturales, se promueve el arte, trabajan como 

promotores para animar durante las festividades de la comunidad: ´´Las áreas de 

juventud estamos trabajando con ellos para tener un local propio que le hemos 

asignado como casa de juventud, para que hagan sus actividades, se hagan 

reuniones, para que sea un espacio compartido con el grupo ecológico. Al mismo 

tiempo sirve para almacenar todos los recursos de trabajo. Se tiene un área 

bastante avanzada en lo que se está trabajando lo referente a la promoción del 

arte, cuando hacemos fiestas nos organizamos con la realización de actos 

culturales como payasos, tenemos un equipo también de la viejada de máscaras, 

tenemos los trajes para varias festividades. Además, contamos con un sonido 

para animar en las fiestas. ´´139 

Comisión de medio ambiente 

 
139 Entrevista a Daniel Eduardo Rivas, comunidad Celina Ramos, 10 de mayo 2016.  
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Para la comisión de medio ambiente, se menciona que es integrado en su 

mayoría por jóvenes, trabajando en campañas de limpieza, reforestación, 

orientación de los vecinos para el cuido de la naturaleza y tratamiento de la 

basura. Además de una iniciativa de cultivos en huertos caseros para lograr la 

soberanía alimentaria: ´´el grupo ecológico es integrado junto con el sector de la 

juventud, ya tiene año y medio de operar, prácticamente lo forman los mismos 

del grupo de jóvenes de esta comunidad. El cual se promueve las actividades 

medio ambientales y ecológicas; entre ellas se hacen campañas de limpieza, 

reforestación, orientar a las personas en el cuido del medio ambiente, el cual es 

el tratamiento que se le debe dar a la basura, también de dar soluciones para que 

la comunidad sea ecológicamente sostenible. Alineados también con la 

soberanía alimentaria con la promoción de huertos caseros, debido que se debe 

producir lo que consumimos y no tanto lo que el capitalismo nos pone con 

alimentos ya procesados con químicos que perjudican la salud. ´´140  

La Comisión de mujeres en lo concerniente al área de las mujeres, se menciona 

es de los grupos de trabajo menos avanzados donde en su restructuración, han 

formado un comité para trabajar en viveros comerciales, la gestión para construir 

la casa de la mujer y la organización de festividades como el día de las madres: 

´´El área de las mujeres dentro de las comisiones de trabajo de la DESCO, tiene 

la peculiaridad de tener pocas actividades, debido que la organización no estaba 

tan avanzada, entonces se decidió comenzar casi de cero, porque ya ha habido 

iniciativas otros años, pero se inició una restructuración. Actualmente ya se formó 

el comité de mujeres, el grupo empieza a reunirse y tienen su plan de trabajo, se 

está visionando en hacer muchas actividades de las que se pueden mencionar 

la proyección de un vivero con plantas para vender para que de esa manera 

poder mantenerse. También se está pensando en gestionar con las 

organizaciones que trabajan con las mujeres para construir la casa de la mujer, 

 
140 Entrevista a Daniel Eduardo Rivas, comunidad Celina Ramos, 10 de mayo 2016. 



DESMOVILIZADOS Y EXCOMBATIENTES: TRANSFERENCIA DE TIERRAS EN LA COMUNIDAD 
CELINA RAMOS, SUCHITOTO (1992- 2015) 

 
 

101 
 

para tener una cede donde ellas puedan reunirse, trabajar y haciendo sus 

actividades propias. Para el mes de mayo, en conjunto tanto como grupo de 

mujeres con el grupo de jóvenes, se organiza para celebrar el día de las madres. 

´´141  

Sobre Gestión y recaudación de fondos, los fondos para financiar las iniciativas 

operacionales de los grupos de trabajo tanto de mujeres, de jóvenes y el 

ecológico. Explican que no reciben ayuda de la Alcaldía u otra institución más 

allá de los proyectos de desarrollo comunal. Teniendo que subsistir por medio de 

la recaudación del patrimonio de la comunidad u otras formas como rifas y ventas 

varias: ´´Los grupos de trabajo de mujeres, jóvenes y ecológico de parte de la 

Alcaldía no se recibe ningún incentivo o un montó financiero para los planes que 

tenemos, porque cada grupo prácticamente tiene su plan de acción. Lo esencial 

e ideal sería eso, que las organizaciones o alcaldías asignará un fondo para que 

estas actividades que están reflejadas en cada plan de acción se cumplan para 

que se desarrollen, pero no es así; lo que toca a los líderes es la de coordinar 

con los miembros de los comités, para que cada quien tenga que ingeniárselas 

para ver de qué manera se obtiene un ingreso para funcionar, haciendo alguna 

venta de comida, excursiones, rifas.  La comunidad los respalda con la asignación 

de una parte de lo recaudado con el impuesto al uso de la tierra y otros eventos, 

que a lo mejor no es una cantidad de la magnitud que se esperan, pero con los 

pocos recursos que hay se aprovecha lo que se tiene. ´´142 

Sobre las excursiones, es organizado por diferentes comités para obtener 

ingresos, como narran: ´´La idea de las excursiones, es algo que se ha venido 

haciendo desde tiempo atrás, a veces es organizado a veces la DESCO, otras 

veces el comité de jóvenes u otro grupo, con la finalidad de recaudar recursos e 

ingreso económicos para el desarrollo de los comités. El 24 fue del mes pasado 

 
141 Entrevista a Daniel Eduardo Rivas, comunidad Celina Ramos, 10 de mayo 2016. 
142 Entrevista a Daniel Eduardo Rivas, 10 de mayo 2016. 
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tuvimos una excursión al turicentro Amapulapa en San Vicente, organizado por 

el grupo ecológico. Le toca a uno organizarse, planificar, gestionar los recursos, 

los materiales que se necesitan para poder subsistir y funcionar en los diferentes 

proyectos que se hacen. ´´143 

El presidente de la Celina Ramos relata que se ha ido ganando poco a poco la 

confianza de las instituciones y la Alcaldía en los proyectos de desarrollo 

comunitario en beneficio de sus habitantes: ´´con la Alcaldía y otras instituciones 

el apoyo que hemos tenido quizás no ha sido la mejor, pero se nos ha dado un 

buen respaldo como comunidad, en las instituciones hemos tenido su confianza 

para trabajar con nosotros. A lo mejor la ayuda que debería de dar de parte de la 

municipalidad, no se ha dado en su totalidad o el apoyo necesario, pero a 

comparación de otras comunidades yo creo que hemos recibido bastante apoyo. 

Pero igual creo que el apoyo es algo que se da a través de la organización de la 

comunidad, si estamos organizados así pueden venir los proyectos. En el caso 

de las instituciones aquí la comunidad por muchos años ha estado abandonada, 

hasta que de dos años atrás que a través de los jóvenes y su organización hemos 

empezado a traer ayuda; entre ellas las que nos están apoyando para iniciativa 

en la construcción del parque recreativo entre otros. ´´144 

Las festividades comunitarias son realizadas el mes de julio y se extiende por 

cinco días, donde sus habitantes dejan sus quehaceres cotidianos para compartir 

en comunidad un momento especial. Todos los comités se organizan y se 

preparan para las diferentes actividades: El de jóvenes con el de medio ambiente 

tienen la responsabilidad de animar por medio de la música y disfraces alegres; 

el comité de mujeres se encarga en labores como la de preparar la comida para 

ventas, hacer tamales, el café y las atoladas.  

 
143 Entrevista a Daniel Eduardo Rivas, comunidad Celina Ramos, 10 de mayo 2016. 
144 Entrevista a Daniel Eduardo Rivas, 10 de mayo 2016. 
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Se inicia el 24 de julio con una procesión y saliendo desde un cementerio de la 

localidad hasta llegar a la casa comunal, donde se celebra una misa; en el camino 

el comité de jóvenes sale a bailar, tocan música y batucadas, se visten de forma 

bufonesca para alegrar a la gente, sale una banda de paz para animar. Luego se 

hacen atoladas, en la noche se hace un baile para la coronación de la reina de la 

localidad, terminando en la madrugada.  

El 25 se hacen las mañanitas con mariachis, una misa, se reparten atole y chuco. 

El 26 es la fiesta infantil, se realiza un concurso de comer pupusas, se traen 

juegos inflables, el reto del palo encebado donde el premio son dos botellas de 

agua ardiente y ciento veinticinco dólares. Para 27 se hace un torneo relámpago 

con 6 equipos de niños, 10 equipos para adulto que vienen de otras comunidades 

con 4 integrantes por equipos, los premios son 5 y 10 dólares para el segundo y 

primer lugar infantil, 20 dólares para adultos. Para el 28 se hace el jaripeo con 

caballos de arte escuela, realizando las carreras de cintas, enlazar a una chivita, 

dominar a los toros. El 29 se hace el desfile, con el baile de despida, con varios 

puntos artísticos. Para esos días, la afluencia de personas de las comunidades 

cercanas como San Antonio, ronda entre 300 a 500 visitantes.   

Para bodas y cumpleaños, si bien no existe una organización formal de los 

comités la directiva comunal, se prestan los espacios con las canchas o la casa 

comunal para realizar piñatas hasta la realización de bailes con orquestas 

bailables.  

La religiosidad de la comunidad Celina Ramos   

Otro aspecto que considerar en la organización campesina surgidas por los 

excombatientes del FMLN es la religiosidad, debido a su herencia de las 

comunidades eclesiales de base. Con el fin de la guerra se cambia el enfoque de 

compromiso social y religioso por el discurso de una sociedad democrática, 

donde la lucha revolucionaria se relegaba a los partidos políticos de izquierda:   
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``Situación que pone en evidencia la nueva redefinición y posición al trabajo de 

divulgación de la existencia de las CEB (Comunidades Eclesiales de Base) por 

parte de la iglesia católica. Los sectores que determina la nuevas prácticas de la 

iglesia es la hegemonía del poder, no las necesidades de un pueblo sufrido, en 

este ambiente la teología de la liberación y la teoría de la dependencia pierde 

fuerza ante la caída del espíritu revolucionario producto de la desaparición de la 

ex unión soviética, dejando a un lado la lucha armada, por una lucha democrática, 

donde es difícil la alternancia en poder por el control de los medios de 

comunicaciones, instituciones encargadas de procesos electorales, 

financiamiento del exterior y empresarios. Quedando como única forma de lucha 

la legitimación la ejercida por medio de los partidos políticos como el FMLN en El 

Salvador y el FSLN en Nicaragua, en el cual retoman las reivindicaciones sociales 

económicas y políticas como parte de un proyecto de una institución política, el 

mismo proceso de elecciones se convierte en nueva forma de luchas de las 

masas que viendo representados sus intereses en el FMLN con organizaciones 

civiles conformadas después de los acuerdo de paz, apoyadas con el 

financiamiento del exterior.´´ 145 

Durante la entrevista a 13 familias de la comunidad, resultó que del 76.9% de los 

miembros del núcleo familiar pertenecen a la religión católica. En cambio, un 

7.7% menciona que si bien todos son católicos tienen al menos un familiar que 

se considera ateo; otro 7.7% se consideran evangélicos de la iglesia bautista; un 

7.7% mencionan que todas las personas de la tercera edad y sus hijos ya adultos 

se consideran católicos, menos los nietos al pertenecer al Tabernáculo Bíblico 

Bautista.146 Es decir, que la mayor parte de los pobladores pertenecen a la 

religión católica y en menor medida a la iglesia evangélica.  

 
145 Julia del Carmen García Regalado, ´´Factores religiosos y políticos que incidieron en la 
desestructuración de las comunidades eclesiales de base en El Salvador: una reflexión desde lo 
social, 1992-2007 ´´ (Tesis, Universidad de El Salvador, 2009), 65. 
146 Notas de campo en la comunidad Celina Ramos, 14 y 17-18 de noviembre 2015 
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Al preguntar a las familias si habían pertenecido a las Comunidades Eclesiales 

de Base antes de la guerra, la señora Juana Mendoza Aguilar narra que cuando 

su familia vivía en el Carmen, municipio de Cojutepeque, asistían a las predicas 

de los sacerdotes que impartían la concientización de la justicia social con la 

teología de la liberación, siendo una de las razones para salir huyendo por 

amenazas de la guardia cantonal. Por esa razón cuando se unió a las filas 

guerrilleras, mencionaba que se tenía recelo de los evangélicos al considerarlo 

enemigos al ser provenientes de Estados Unidos, ya que podían informar al 

ejército de su ubicación.147  

Para el presente, las personas mayores que habían participado en la guerra, 

tienen la concepción que se están perdiendo los valores inculcados por la iglesia 

católica. Por lo que se destaca un comentario de un hermano de la señora Juana 

Mendoza Aguilar, ocurrido debido a varios enfrentamientos entre la policía contra 

los pandilleros en el municipio de Mejicanos. Narraba que los jóvenes ya no 

tienen respeto a sus mayores de su autoridad, que de niños siempre respetaban 

a sus padres, abuelos, en la iglesia católica le enseñaron a comportarse con 

educación y participar en todas las fiestas religiosas en Cojutepeque.148  

Por lo anterior, se puede afirmar que la mayoría de los habitantes de la 

comunidad, profesan la religión católica romana, factor que ha influido en la 

celebración de sus fiestas patronales, que aparte de celebrar la fundación de la 

localidad el 24 de julio, se brinda respeto a la memoria a unos catequistas y 

seminarista que en 1979 fueron víctimas de una masacre, en donde el Padre 

Osmar Cáceres y otras 15 personas murieron en la quebrada Las Lajitas. Crimen 

perpetrado por Fabián Ventura, un miembro de los escuadrones de la muerte y 

 
147 Nota: Durante las entrevistas se había comentado que los curas de la iglesia católica 
trabajaban en la catequesis de los hijos de los guerrilleros y que luego se iban a la montaña a 
pelear. Además, se miraba como un peligro a las personas pertenecientes a las iglesias 
protestantes, al tildarlos de infiltrados, orejas y estar de aliados con el Ejército para decirles la 
ubicación de sus campamentos. Entrevista a Juana Mendoza Aguilar, en la comunidad Celina 
Ramos, el 24 de marzo 2014.  
148 Notas de campo en la comunidad Celina Ramos, el 14 de noviembre 2015. 
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terrateniente de la zona del bajo Guazapa. Por ese suceso se hace una 

procesión, que incluye a jóvenes bailando, tocando música con batucadas, 

vestidos de forma bufonesca, comenzando desde un cementerio de la localidad, 

hasta llegar a la casa comunal, donde se celebra una misa. Pero más allá de la 

realización de los ritos religiosos y ejercer de intermediarios con alguna ONG´S, 

la iglesia católica no tiene poder de decisión en los proyectos de desarrollo de la 

localidad. 

Con lo que respecta con las iglesias evangélicas, aunque no se organizan para 

participar en algún evento o fiesta auspiciada por la comunidad, permiten a sus 

feligreses que se unan a las celebraciones, ya que tienen poca presencia en la 

localidad. Tampoco interfieren en la implementación de los proyectos de 

desarrollo local, al no tener voz ni voto en las decisiones de la Asociación 

Comunal.149 

Lo que sí es común, es la realización de cultos en los patios de las casas, como 

el celebrado en la casa de Reyna Mendoza Aguilar (católica practicante), ya que 

su hija Celia es bautistas. Dice que se convirtió por influencia de un pastor de la 

localidad, por lo que se celebran las asambleas religiosas, llegando varios 

jóvenes y pastores de otras comunidades, contabilizándose un número de quince 

personas. Pero la participación de los vecinos de la localidad es reducida, 

llegando solamente para comer las pupusas y tomar café. 

Se pude afirmar que en la comunidad Celina Ramos, el grado de religiosidad no 

ha desarrollado un sentido de organización fuerte como el surgido en las 

comunidades eclesiales de base, quedándose más como un asunto personal y 

que involucra solamente a sus familias. La presencia de la iglesia católica como 

evangélica no ha sido un factor de peso para incidir en las decisiones del gobierno 

 
149 Notas de campo en la comunidad Celina Ramos, el 14 de noviembre 2015. 
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comunal, en la realización de los diferentes proyectos y gestiones para el 

desarrollo de la localidad. 

4.2. LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIALES 

Principales problemas sociales comunitarios en Suchitoto. 

Para el municipio de Suchitoto, al hacer un balance de los principales problemas 

de sus pobladores en la década de 1990, se encuentran la carencia de viviendas 

dignas; falta de conexión de agua potable; infraestructura de escuelas dañadas 

con la necesidad de su ampliación y remodelación; falta de energía eléctrica que 

provoca el uso de leña en lugar de gas propano; problemas de salud que afecta 

un 60% de sus habitantes. Deforestación, contaminación medioambiental en el 

mal uso de los suelos y el procesamiento de la basura; carencia de espacios de 

recreación como canchas de futbol, parques familiares; iglesias a medio 

construir; número bajo de clínicas y falta de medicamentos. Mal estado de las 

casas comunales con la construcción de unas nuevas; necesidad de ramplas 

como puentes para quebradas; caminos deficientes que dificulta la salida de sus 

habitantes para la comercialización de sus productos agrícolas.150  

Por lo anterior el Gobierno Municipal convocó el día 28 de marzo de 1998 a varias 

comunidades rurales y barrios urbanos en un cabildo abierto, para conocer sus 

necesidades inmediatas, el documento se resume en la tabla 1. 

 
 
 
 
 
 
 

 
150 Nota: entre las comunidades consultadas se encuentran La Celina Ramos, Zacamil I y II, Valle 

Verde, Copapayo, Montepeque, El Barío, La Mora, San Francisco, Haciendita I, Santa Eduviges, 
San José el Líbano, San José Buena Vista, comunidad Buenos Aires, La Bermuda, Las Américas, 
Suchitlán I, Palo Grande, El Guayabal, El Cereto, entre otros. En Archivo Municipal de Suchitoto. 
Fondo promoción social y participación ciudadana. Caja: Proyectos 1996- 1998, código 1538. Y 
Caja: Proyectos 1999, código 1539.   
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TABLA 1 
CABILDO ABIERTO SOBRE NECESIDADES EN BARRIOS Y COMUNIDADES 1998 

Comunidades Necesidades 

Sector urbano de los barrios: La Cruz, El 

Calvario, El Centro, Santa Lucía, Concepción, 

San José.  

Las comunidades rurales: Copapayo, 

Pepeistenango, Agua Caliente, El Caulote, 

Milingo, San Juan, Estanzuelas, El Roble, 

Palo Grande, Ichanquezo, Guillermo Ungo, 

Monseñor Romero, Huerta Enana, Los 

Arévalos, Palacios, Montepeque, Los 

Henríquez, San Rafael La Bermuda, Las 

Américas, El Papaturro, La Bermuda, 

Primavera, Aguacayo, Zacamil I y II, El Barío, 

Celina Ramos, San Antonio, Valle Verde, El 

Cereto, El Cenicero, Hacienda El Sitio, Santa 

Fe, La Mora, Los Almendros, Laura López, 

Nueva Consolación, Mazatepeque, La Caja, 

La Pita, El Corozal, San Cristóbal, Haciendita 

I y II, Santa Eduviges, Asunción, Apolinario 

Serrano, Buena Vista, El Líbano, El Chaparral, 

Papayán, San Francisco, El Chaguitón, El 

Trapichón, Tres Ceibas, El Coyote, Los 

Francos, San Luchas, Colima.  

En la zona rural: reparación de vías de 

acceso, empedrado y fraguado de los tramos 

más deteriorados en las calles de Suchitoto 

hacia Aguilares y Colima; reparar y equipar las 

escuelas que más lo necesiten; introducción 

de energía eléctrica que carecen actualmente 

de este servicio; construcción de puentes para 

facilitar el acceso a las comunidades Zacamil 

I y II, para la comunidad Chaguitón y para las 

comunidades que cruzan el Río Chalchigue. 

En la zona urbana: mejorar los empedrados 

de la ciudad que están deteriorados, mejorar 

y remodelar los parques y arriates, reparar el 

muro de la cancha de fútbol, reparación del 

equipamiento de bienes municipales para 

mejorar el servicio a la población.    

Cuadro tomado de Acta de Cabildo Abierto (Número 7), 28 de marzo 1998. En Archivo Municipal 
de Suchitoto, Fondo promoción social y participación ciudadana, caja: Proyectos 1996- 1998, 
código 1538, folder: 4604- compra material vivienda ´´La Mora. ´´ 

 

La alcaldía de Suchitoto se ha visto en la tarea de apoyar a las comunidades 

rurales en su desarrollo por medio de proyectos de carácter social como: 

infraestructura educativa, viviendas, construcción de caminos, sistema de 

electricidad, letrinas, medición de terrenos. Por medio de fondos del FODES del 

gobierno de El Salvador, se ha entregado las cantidades de 10 mil colones hasta 

233 mil colones en los años de 1996 a 2001. Entre los ejemplos de los proyectos 

se pueden mostrar en el cuadro 14 y 15.  
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CUADRO 14 
PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN, 

MUNICIPIO DE SUCHITOTO, ENTRE LOS AÑOS DE 1996 A 1998 

Proyecto Institución  Años Montos 
Descripción de 

los proyectos 
Beneficiados 

Parcelación 

habitacional de 

desarrollo 

progresivo  

GOES, 

Viceministerio 

de Vivienda y 

Desarrollo 

Urbano.  

26 de enero 

de 1996 

10 días 38 

mil colones; 

40 días 55 

mil 560 

colones.  

Levantamiento 

topográfico y 

parcelación.  

Comunidad el 

Corozal, 

municipio de 

Suchitoto 

Compra de 

materiales 

permanentes 

Saltex para 

construcción de 

55 viviendas.  

Alcaldía de 

Suchitoto 

7 y 23 de 

octubre 1996 

77 mil 458 

colones. 

Compra de 

material para 

beneficio de 55 

familias: 100 

bloques, 520 

mitad de 

bloques, 146 

soleras, 3 bolsas 

de cemento.  

Comunidad 

Zacamil I, 

municipio de 

Suchitoto, 

cantón 

Platanares.  

Levantamiento 

topográfico de 

la comunidad 

Zacamil II 

Alcaldía de 

Suchitoto 

24 de abril 

1997 

33 mil 900 

colones. 

Levantamiento 

topográfico para 

el beneficio de 40 

familias. 

Zacamil II, 

municipio de 

Suchitoto.  

Complemento 

de material 

eléctrico de la 

comunidad La 

Bermuda 

Alcaldía de 

Suchitoto, por 

medio del 

FODES 

Noviembre 

1998 

10 mil 

colones  

Ampliación del 

tendido eléctrico 

de 110 voltios 

para las 

viviendas.  

Comunidad La 

Bermuda, 

Suchitoto.  

Compra de 

materiales para 

vivienda de la 

comunidad la 

Mora para 12 

familias  

Alcaldía de 

Suchitoto, por 

medio del 

FODES 

Abril 1998 25 mil 

colones 

Dotación de tejas 

de barro para la 

construcción de 

techos, sin incluir 

la mano de obra. 

Comunidad la 

Mora para 12 

familias, 

Suchitoto, 

cantón el 

Zapote.  

Elaboración propia con base a documentos de proyectos de la alcaldía de Suchitoto, 1996-1998. 
En Archivo Municipal de Suchitoto. Fondo promoción social y participación ciudadana. Caja: 
Proyectos 1996- 1998, código 1538.  
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CUADRO 15 

PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN, 
MUNICIPIO DE SUCHITOTO, ENTRE LOS AÑOS DE 1999 A 2001 

Proyecto Institución  Años Montos Descripción de 

los proyectos 

Beneficiados 

Estudio de 

viabilidad de 

crédito para la 

construcción de 

proyectos 

electrificación y 

compra de 

motoniveladora 

Alcaldía de 

Suchitoto, 

por medio 

del FODES 

Mayo 1999 233 mil 161 

colones  

Estudio de 

viabilidad de 

crédito para la 

construcción de 

proyectos 

electrificación y 

compra de 

motoniveladora 

Todo el 

municipio de 

Suchitoto 

Reparación de 

calles hacia San 

José Guayabal.  

Alcaldía de 

Suchitoto, 

por medio 

del FODES 

Febrero 1999 26 mil 

colones 

Reparación de 

calles hacia San 

José Guayabal. 

San José 

Guayabal 

Reparación de 

Escuela San 

Pablo El Cereto 

Alcaldía de 

Suchitoto 

4 de 

diciembre 

2001 

15 mil 300 

colones 

Presupuesto para 

la contratación en 

obras para 

soldadura 

eléctrica y 

albañilería.  

Comunidad El 

Cereto, 

Suchitoto.  

Compra de 

material para la 

elaboración de 

letrinas abonera 

para 50 

familias.  

Alcaldía de 

Suchitoto 

1999 44 mil 807 

colones 

Compra de 

material para la 

elaboración de 

letrinas abonera 

para 50 familias. 

Comunidad 

Apolinario 

Serrano, cantón 

Buena Vista, 

Suchitoto 

Complemento 

para cercado de 

Escuela 

Comunidad El 

Líbano.  

Alcaldía de 

Suchitoto 

1999 28 mil 561 

colones 

Cercado de 

Escuela 

Comunidad El 

Líbano. 

Comunidad El 

Líbano. 

Elaboración propia con base a documentos de proyectos de la alcaldía de Suchitoto, 1999-2001. 
En Archivo Municipal de Suchitoto. Fondo promoción social y participación ciudadana. Caja: 
Proyectos 1999, código 1539. 
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Los proyectos de desarrollo social en la comunidad Celina Ramos 

Los habitantes de la comunidad Celina Ramos han participado en diversos 

proyectos comunales de desarrollo social. Entre la lista se encuentra la 

construcción de la casa comunal, la clínica, la escuela comunitaria. Además de 

otros que han quedado pendientes o se han retomado como lo son los espacios 

de recreación como las canchas de básquet, futbol, un parque familiar, el 

proyecto de agua potable. También ha quedado en propuesta la construcción de 

la Iglesia, pero no se ha hecho esfuerzos para iniciarla.      

La Casa Comunal 

La casa comunal es utilizada para la realización de actividades de carácter 

comunitaria para el beneficio social. Realizándose reuniones de la directiva de 

desarrollo comunal; convocatorias de las organizaciones no gubernamentales; 

eventos religiosos, fiestas de todo tipo, funerales, entre otros.151  La obra se 

realizó por el gobierno municipal, algunas ONG, donde se entregaron una 

cantidad de dinero para la construcción del local y sus habitantes brindaron la 

mano de obra, trabajando en conjunto con los ingenieros constructores. La 

cooperación internacional permitió terminar en poco tiempo el proyecto.  

Al hacer una descripción de la casa comunal está construida con bloques de 

cemento, techo con polines, lámina galvanizada, piso con ladrillo rojo, además 

cuentan con servicio de electricidad, agua potable, un servicio sanitario abonero. 

Se mantiene en buenas condiciones, gracias al cuido de sus socios al tenerla 

cerrada con portones cuando no es utilizada, pero careciendo de aire 

acondicionado, aunque por su estructura al ser abierta no perjudica en la 

circulación de aire fresco. Siendo sus dimensiones de 20 metros por 10 metros, 

es decir 200 metros cuadrados, pudiendo albergar un máximo de 70 personas.     

 
151 La Prensa Gráfica, ´´ Reconstruyendo casa comunal´´, consultado el 9 de julio, 2017, 
http://www.laprensagrafica.com/2015/03/22/reconstruyen-casa-comunal  

http://www.laprensagrafica.com/2015/03/22/reconstruyen-casa-comunal
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La clínica comunitaria de los primeros años de fundación de la comunidad hubo 

una clínica que servía para consultas, pero por la falta de organización y gestión 

no prosperó, reconvertida posteriormente como una casa de reunión de los 

jóvenes que integran una comisión de entretenimiento. Implicado que sus 

pobladores al tener algún percance de salud tienen que viajar hasta Suchitoto o 

San Salvador para recibir atención médica.   

Las personas de la localidad culpan a la falta de organización como la razón del 

abandono de la clínica comunitaria. Pero el problema principal, es debido al costo 

que implica la compra de material médico y el pago permanente de un personal 

profesional en salud, un gasto que no es posible cubrir al existir pocos ingresos 

de la asociación comunitaria. Diferente a la construcción de infraestructura, que 

cada cierto tiempo es necesario gastar en su mantenimiento, solicitando ayuda 

de entidades nacionales o extranjeras. 

La escuela comunal es parte de las iniciativas de desarrollo social, en el área de 

educación con la construcción de escuelas en las comunidades de 

excombatientes, para que sus pobladores envíen a sus hijos a centros de 

estudios cercanos de sus viviendas. La comunidad cuenta con una pequeña 

escuela, con un aproximado de cien metros de largo por sesenta de ancho, 

ubicada en propiedad comunal. Para el año 2016 se contaban con 39 estudiantes 

conformado por 15 niñas y 24 niños, entre los grados de kínder hasta sexto grado, 

como se muestra en la tabla 2. 
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TABLA 2 
NÚMERO DE ESTUDIANTES DEL CENTRO ESCOLAR  

CASERÍO CELINA RAMOS 2016 

Grados 
Estudiantes 

Niños Niñas 

Kínder “A”: 4 niños y 3 niñas Orellana Rodríguez, Víctor Manuel Rivas Mejía, Ana Guadalupe 

Kevin Adonay Rodríguez Melgar  Iveth Ernestina Nerio Mendoza 

Fernando Miguel Ruano Constante Gladis Alexandra Campo Díaz 

Juan José Rivas Zamora  

1° grado “A”: 2 niños y 2 

niñas 

Carlos Amílcar Flores Pérez Ninel Esmeralda García Nerio 

William Antonio Rivas Zamora Laura Estefany Rivas Flores 

2° grado “A”: 3 niños Daniel  Alexis Torres Alas  

Carlos Alberto Rivas Ventura  

Anderson Geovanny Díaz Mendoza   

3° grado “A”: 7 niños y 3 

niñas 

Dimas Alexander Laínez Vásquez Nataly Estefany Orellana 

Rodríguez 

Cristopher Raúl Mejía Espinoza Celina Liseth Rivas Mejía 

Brayan Alexander Beltrán 

Constante 

Rocío Yaneth Mejía Ortega  

Roberto Carlos Orellana Rodríguez  

José Daniel Rodríguez Melgar  

Carlos Daniel Rodríguez Melgar  

Denis Alfredo Rivas Mejía  

4° grado “A”: 4 niños y 2 

niñas 

Josué Galileo Argueta Portillo Diana Minerva García Nerio 

Diego Rafael Constante Orellana Jennifer Nicol López Orellana  

José Antonio Díaz Mendoza  

Jonathan Wilfredo Carpio Díaz  

5° grado “A”: 1 niño y 1 niña Nelson Benjamín Galdámez 

Dominguez  

Génesis Lisbeth Mejía Espinoza 

6° grado “A”: 3 niños y 4 

niñas  

José Manuel Hernández Alas Andrea Alejandra Merino 

Morales 

Ronald Ezequiel Díaz Torres Celia Elizabeth Díaz Mendoza 

Josué Abel Mejía Pérez Katherine Alejandra Orellana 

Flores 

 Jennifer Daniela Flores Artiga 

Total: 39  Niños: 24 Niñas: 15  

Elaboración propia, con base a ´´Programa de paquetes escolares 2016: Listado de entrega de 
bienes y servicios´´, durante la visita al Centro Educativo Caserío Comunidad Celina Ramos, el 9 
de mayo, 2016. 
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La edad de los estudiantes oscila entre 7 a 12 años, la mayoría pertenecen a la 

Celina Ramos, pero también hay quienes vienen de otras comunidades como el 

Sitio y San Antonio. Es de aclarar que cuando se termina de cursar el sexto grado, 

tienen que seguir sus estudios en otros lugares, como en la ciudad de Suchitoto 

o viajar hasta la comunidad Valle Verde al tener bachillerato técnico. 

La escuela se construyó con el proceso de la posguerra, por la gestión del 

hermanamiento de países extranjeros, en donde con el período de la reinserción 

se necesitaban centros de educación para que los niños y niñas para poder 

estudiar. Proyecto realizado por medio de la gestión de Jaime Benji, de origen 

europeo. Aunque con el tiempo no se pudo conservar su nombre de la obra 

social, debido a un decreto en la Asamblea que no permite nombres de personas 

de los centros educativos, se cambió a Centro Escolar Celina Ramos. 152 La placa 

conmemorativa dice: ´´Escuela Dr. Jaime Velis; construida con el apoyo solidario 

de la brigada Sophie Scholl de la oficina ecuménica por la paz y la justicia, 

comunidad Celina Ramos y El Socorro Luterano Salvadoreño; Guazapa, 

diciembre de 1995. ´´153  

Entre los problemas y carencias de la escuela, se menciona que no reciben una 

ayuda total del Ministerio de Educación debido que las escrituras están a nombre 

de la comunidad. Si bien la comunidad se ha involucrado en los diversos 

proyectos de desarrollo, se ampliaron los muros, porque la escuela estaba hecha 

de tela metálica, se construyeron los baños sanitarios lavables. También con la 

cancha de basquetbol se organizaron con los comités de trabajo y la Alcaldía de 

Suchitoto para solamente tener que pagar a un albañil. Ahora está estancado, 

porque son necesario los documentos legales para que el centro de estudio 

pueda ser acreditado oficialmente por el Ministerio de Educación.  

 
152 Entrevista a la directora Ana Palacios, Comunidad Celina ramos, 9 de mayo, 2016.  
153 Visita al Centro Educativo Caserío Comunidad Celina Ramos, el 9 de mayo, 2016. 
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Por esa razón no se permite hacer reconstrucciones, reparaciones o nuevas 

instalaciones, hasta que se pongan en orden la documentación con el Ministerio 

de Educación, siendo más fácil el otorgamiento de fondos. Como dice su 

directora: ``No habría problemas para la inversión, como poner una puerta, 

cambiar el techo, entre otras remodelaciones. Incluso las ONG´S siempre exigen 

la documentación legal para poder aportar. Se está en la gestión para legalizar 

el terreno con el Ministerio, porque hay muchas áreas sociales como la escuela, 

la casa comunal, la cancha, también la asignación que han dejado para la iglesia. 

Pero las personas no quieren que pase a nombre de una institución. ´´154 

Sigue explicando la directora sobre otros problemas como la falta de personal 

educativo y la continuidad de la escuela comunal: ´´Otro problema de la escuela 

ha sido la falta de personal al limitarse en tener a dos docentes, que cumplen 

varios cargos como de directora hasta ser la representante del Ministerio de 

Educación. Porque el Ministerio de Educación exige un número específico de 

estudiantes por sección, pero por su bajo número la doble sección de un turno 

por la mañana y la tarde, no lo permitieron y se recurrió a unirlos para cubrir la 

sección de la mañana. Por el espacio las aulas coexisten varios grados, en donde 

están juntas el tercero y cuarto; luego el quinto y sexto; la otra sección se 

encuentra parvularia, primer y segundo grado. Los pobladores de la comunidad, 

tienen que pensar que esto trae beneficios y también trae consecuencias a futuro, 

por ejemplo, la escuela al encontrarse en un área comunitaria a futuro puede 

surgir problemas. En cambio, sí está a nombre del Ministerio siempre será 

escuela toda la vida, tienen que pensar en sus hijos como sus futuros nietos que 

la escuela siempre este aquí, aunque nosotros no estemos. ´´155 

Espacios recreativos 

 
154 Entrevista a la directora Ana Palacios, 9 de mayo, 2016. 
155 Entrevista a la directora Ana Palacios, comunidad Celina ramos, 9 de mayo, 2016. 
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Para lo referente a los espacios recreativos, se tiene problemas con las canchas 

deportivas al faltarles unas remodelaciones además de estar muy alejadas de la 

comunidad. Es una preocupación compartida por la directora de la escuela: ´´Si 

queremos tratar que los niños no anden pensando en cosas de pandillas sería 

bueno el de fomentar la recreación, el echar andar diferentes proyectos en 

deportes para mantenerlos más entretenidos; pero quizás como municipio se 

hacen otros proyectos que no van para el aprovecho de la juventud. El deber de 

la alcaldía en lugar de darle chance a las personas para que anden barriendo, es 

crear y preservar los espacios recreativos; porque si se fija los parques están 

bien descuidados, como el de San Martín ahí no se puede andar en bicicleta, 

porque las raíces que están salidas del pavimento. Si queremos tener zonas 

recreativas al final no esperemos que alguien más lo haga, sino que se debe 

organizarse y hacerlo. Aquí se tiene una cancha grande, pero en un terreno poco 

accesible. ´´156  

La directora también propone mejorar otros espacios no solamente la cancha, ya 

que la comunidad carece de un parque recreativo para que las familias puedan 

distraerse, sin tener que viajar muy lejos y tener más controlados a sus hijos de 

cualquier peligro: ´´Creo que esa cancha está muy retirada, ya que recordemos 

que en los tiempos que estamos es de tener más controlados a los niños de con 

quién están y donde estén, aunque sea la comunidad pequeña pero tiene puntos 

donde otras personas extrañas puedan entrar. Se debió de haber pensado en un 

lugar más cercano, como que faltó esa visión. Se necesita organizarse para usar 

el terreno que está disponible y accesible, espacio donde aún no hay nadie 

ocupándolo, se puede construir un parquecito, es de plantearlo a la directiva. ́ ´157 

Capacitaciones al respeto de las mujeres y hombres con respecto a la violencia 

familiar y el respeto a la mujer, no es un problema grave de la comunidad. 

 
156 Entrevista a la directora Ana Palacios, 9 de mayo 2016. 
157 Entrevista a la directora Ana Palacios, comunidad Celina Ramos, el 9 de mayo 2016. 
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Habiendo campañas donde se pintan las casas con la cita: ´´en esta casa 

queremos una vida libre de violencia hacia las mujeres. ´´ Sobre el asunto del 

trabajo en la promoción de los valores en el tema para el respeto de género, el 

presidente de la directiva menciona que se ha realizado varias campañas de 

concientización con muy buenos resultado, con la realización de talleres tanto 

para jóvenes como adultos en la sensibilización para la prevención de la 

violencia.  

Para el caso de los hombres se reciben charlas y talleres completos con Pro 

Familia, con temas de educación sexual, con buenos resultado al no haber 

muchos casos de violencia familiar. Para los jóvenes a través de ACISAM 

(Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Menta) una 

organización que trabaja en la comunidad, al impartir programas de formación en 

la orientación para la vida.  

Hay dos organizaciones que trabajan el tema sobre derechos, capacitaciones en 

talleres como fontanería, entre otros oficios, siendo La Colectiva Feminista y La 

Concertación de Mujeres, a través de ellas se han trabaja el sector mujer. 

Visitando la comunidad sus promotoras, se reúnen con un grupo en específico: 

´´Aquí se les da el tema de mujeres, también van una, dos o tres mujeres para 

recibir capacitaciones en la ciudad de Suchitoto, para que puedan coordinar y 

poder darle al resto del grupo lo aprendido. ´´158 

4.3 PROPUESTA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL TERRENO 

COMUNAL 

Propuestas de desarrollo económico agrícola  

Al preguntar a las personas de la comunidad sobre las posibilidades de iniciar 

una empresa cooperativa con el terreno comunal, existen versiones divididas 

entre optimistas para lograr buenos resultados y otras más precavidas, pero 

 
158 Entrevista a Daniel Eduardo Rivas, comunidad Celina Ramos, 10 de mayo 2016. 
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llegando a la conclusión que sería beneficioso por las oportunidades. Permitiendo 

la entrega de préstamos, asistencia técnica y acceso a los programas de 

desarrollo económico.  

Entre las opiniones optimistas se encuentra la del señor Ricardo Galileo Argueta, 

donde los beneficios serían muy positivos para el desarrollo de la comunidad: 

´´Se ha planteado en organizarnos en cooperativa, porque la asociación comunal 

está vinculada al gobierno local con proyectos domésticos, pero sin hay una 

visión de desarrollo integral. Si se aprovecha la tierra con sus treinta productores 

que son beneficiados con los paquetes agrícolas todos trabajando una manzana 

de tierra. Si se formara una asociación cooperativa, estuviera vinculada con el 

ministerio de Agricultura y Ganadería, se pudiera hacer llegar recursos de la 

ayuda internacional, y crédito donado, pero los compañeros no entienden todos 

los beneficios que se lograría. Tal vez los jóvenes no pueden entender si apenas 

están comenzando a integrarse como agricultores, pero quizás ha faltado 

explicarles un poco sobre el tema. ´´159 

Sigue su explicación sobre el éxito en otros proyectos cooperativistas: ´´Por 

ejemplo en Oriente tenemos más de cien cooperativas que van a salir 

beneficiarias con créditos, donaciones de más de 20 mil y 30 mil dólares para la 

producción en diferentes proyectos. En esta zona, las comunidades están 

inscritas en gremiales cooperativistas que reciben también créditos de la 

cooperación internacional no vinculados a las alcaldías. La comunidad Celina 

Ramos se ha quedado pobre en eso, porque te aseguro que esa tierrita y ese 

trabajo que los compañeros pueden servir para mejorar los niveles de vida. Si se 

sacan la personería jurídica sería objeto de financiamiento y de ayuda 

internacional. En las próximas reuniones de la directiva se discuta más afondo, 

pero siempre hay dificultad para todos se pongan de acuerdo. ´´160 

 
159 Entrevista a Ricardo Galileo Argueta, comunidad Celina Ramos, 9 de mayo de 2016. 
160 Entrevista a Ricardo Galileo Argueta, 9 de mayo de 2016. 
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Para el presidente de la directiva comunitaria su opinión es más de cautela, 

debido a los fracasos económicos pasados, el retomar el modelo productivo de 

cooperativa con el terreno comunal lo ve muy difícil, ya que no es fácil organizar 

a todas las personas. Apostando mejor en formar pequeños grupos colectivos, 

hacer experimentos en huertos de hortalizas para diversificar la producción de 

cultivos: ´´el grupo de jóvenes hay un colectivo formado de seis personas, con 

una propuesta en cultivo de loroco. La proyección es producirlo y vender a los 

mercados, otras comunidades, para la población local, de ir sacando hortalizas, 

tomates, chile, repollo, güisquil para así empezar a comercializarlos en el futuro, 

para que la comunidad tenga una fuente de ingresos extra. Con la iniciativa de 

loroco se tiene asesoría técnica de la misma institución del proyecto. Para el área 

de cultivo han asignado un técnico agrónomo que él nos va a estar dando esa 

asesoría como colectivo. La idea de sembrar no es para vender mucho, sino 

intentando ver si se sacar para la inversión, otra parte para darle de comer a la 

familia, porque algo más grande, por decirte sembrar dos tareas de melones o 

dos tareas de sandías todavía no es posible. Pero si estamos proyectando de 

intentar y probar otros tipos de cultivos para más adelante poder sembrarlo según 

las condiciones que el terreno presenta. ´´161  

Sigue explicando que la intensión en un inicio es darle variedad de cultivos a la 

comunidad, antes que iniciar una empresa agro comercial, para lograr la 

seguridad alimentaria en caso de cualquier crisis social o económica: ́ ´El objetivo 

del colectivo es darles variedad a los alimentos producido en la comunidad, 

conformada de una dieta de frijol y maíz, para así garantizar la soberanía 

alimentaria de sus pobladores. Se debe mantener las medidas necesarias y las 

precauciones para garantizar la vida con la alimentación de las personas en las 

comunidades campesinas. Por ejemplo, el año pasado aquí no hubo muchas 

pérdidas, pero en algún caso se redujeran los cultivos, ya es un llamado de 

 
161 Entrevista a Daniel Eduardo Rivas, comunidad Celina Ramos, el 10 de mayo de 2016.  
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alarma para mantenernos en alerta.  Prácticamente la comunidad no produce 

mucho, tampoco se tiene variedad, entonces la idea es de enfocarse en otro tipo 

de hortalizas en huertos caseros, para que vayan produciendo otros alimentos 

que también se consumen. Porque es mejor cultivar un tomate, un chile verde o 

criar aves en tu casa con agua limpia, con los procesos orgánicos; un alimento 

sano es mejor a que ir al mercado a comprar una verdura que en primer lugar no 

se conoce de dónde viene o sin saber si el proceso usado para su cultivo fue el 

adecuado. ´´162      

Con respecto a la prevención y mejoramiento al problema medioambiental en el 

terreno comunal, se proyecta implementar una campaña de reforestación, la 

siembra de barreras vivas, el rescate del 50% de los suelos.  ´´Porque así vamos 

a empezar por pedazos pequeños, porque igual en la comunidad se investiga a 

la gente que tiene tierras que no las ocupan para sembrar árboles. ´´163 

Estos proyectos se encuentran como planteamientos y no se han desarrollado 

más allá de lo experimental, con pocos resultados. Diferente al realizado en la 

escuela comunal, al hacer uso de una manzana de terreno, se les educa a sus 

alumnos en técnicas agrícolas ecológicas.  

El trabajo agrícola de la escuela comunal   

Como una iniciativa de la escuela de la comunidad, se le ha asignado una 

manzana de terreno para que los niños en conjunto con las maestras y un 

agricultor, puedan cultivarlo para educarlos en técnicas agrícolas ecológicas, 

como el uso de abono orgánico, el fomento del modo de vida campesino, el 

aprovechamiento de los cultivos para la alimentación con el programa de escuela 

saludable. 

 
162 Entrevista a Daniel Eduardo Rivas, comunidad Celina Ramos, el 10 de mayo de 2016. 
163 Entrevista a Concepción Marlene Artiga Barrera, comunidad Celina Ramos, 10 de mayo de 
2016. 
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Como mencionan la maestra Lucía Guadalupe Vázquez por su pasado 

campesino y guerrillero, tiene una responsabilidad moral para que las nuevas 

generaciones no olviden las prácticas de solidad y el trabajo cooperativo: ´´La 

comunidad le asigna una parcela de una manzana de terreno para que la escuela 

la trabaje, para ello se organizan a todos los niños para llevarlos a trabajar, 

también en ocasiones se les llaman a los papás para fumigar porque nos da 

miedo que los alumnos hagan esa labor. También se le pide que recolecten la 

semilla para sembrar y traigan el nitrato, una libra cada uno. La otra vez de un 

basurero sacamos la tierra para convertir en abono y lo revolvimos, al ser 

orgánico, o sino ellos de sus casas ya lo traen mezclado con cenizas. ´´164 

La maestra explica que lo cultivado se utiliza para los refrigerios en la escuela 

comunal, al mismo tiempo sirve para enseñar a los niños los beneficios del trabajo 

en colectivo. Cuando ya se saca la cosecha se puede usar en la cocina, se hace 

el menú de la semana con una mayor variedad de lo que ofrece el programa de 

alimentos, ya que se puede hacer un día atol de elote, riguas, tamales o cualquier 

variedad que se puede hacer con el maíz. 

Entre los valores que se buscan promover a los alumnos son la solidaridad y el 

esfuerzo en común: ``Toda esta iniciativa sirve para que aprendan que el 

cooperativismo se tiene que vivir, se hace práctica, no solamente se habla, que 

la gran enseñanza que la unión hace la fuerza, que si se está unido entre todos 

se pueden hacer cosas bellas e importantes que benefician a la comunidad, en 

cambio si una persona hace un trabajo sin ayuda, es bien difícil cubrir todas sus 

necesidades. ´´165 

Otra de las enseñanzas para los niños de la escuela con el trabajo agrícola, que 

valoren la labor de un campesino, para que lo vean como una alternativa para 

sobrevivir, pero sin olvidar el incentivar a los alumnos en convertirse en 

 
164 Entrevista a Lucía Guadalupe Vázquez, comunidad Celina Ramos, el 9 de mayo de 2016. 
165 Entrevista a Lucía Guadalupe Vázquez, el 9 de mayo de 2016. 
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profesionales: ``También se les incentiva en la escuela, aunque se hayan 

preparados técnicamente como académicamente al haber sacado sus carreras 

profesionales, puedan defenderse como campesinos, ya que en su debido 

momento sino trabajan de lo que han estudiado, pero tienen otras alternativas. 

Pueden trabajar por ejemplo en viveros y en algún huerto, porque ya tienen un 

conocimiento previo o la idea. Pero no se debe olvidar que en la comunidad tiene 

que aspirar a mejorar, no sólo quedarse como agricultor, está bien tener 

conocimiento de todo un poco, aplicarlo a su debido momento, eso no significa 

necesariamente que las personas se estanquen académicamente. Es importante 

estudiar ya que más preparados se tienen mejores oportunidades. ´´166 

Se puede resumir que la iniciativa de la escuela de la comunidad, con la 

asignación de una manzana de terreno para que los niños puedan cultivarlo, de 

esa forma poder educarlos en técnicas agrícolas ecológicas como el uso de 

abono orgánico, el fomento del estilo de vida campesino y el aprovechamiento 

de lo producido para la alimentación con el programa de escuela saludable.  

4.4. CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 

En este capítulo se describió la organización política campesina de la comunidad 

Celina Ramos, dentro del proceso de reinserción y consolidación socioeconómica 

de posguerra, hasta el presente de la investigación. Destacando tres puntos: el 

gobierno de la asociación comunal, la implementación de los programas de 

desarrollo social, por último, las propuestas productivas y rescate del terreno 

comunal. Lo más relevante conseguido fue adentrarse al funcionamiento del 

gobierno comunal campesino, ya que después de los fracasos de las iniciativas 

de las empresas cooperativistas en la primera mitad de la década de 1990, se 

organizaron en la gestión de fondos para la implementación de programas para 

el desarrollo comunitario, entre ellas la infraestructura, salud, convivencia vecinal 

y algunas propuestas comerciales agrícolas.   

 
166 Entrevista a Lucía Guadalupe Vázquez, comunidad Celina Ramos, el 9 de mayo de 2016. 
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Las comunidades campesinas como la Celina Ramos, surgidas de la entrega de 

tierras en la posguerra, se organizaron en asociaciones de desarrollo comunal 

(ADESCOS) que responden a las alcaldías, conformados por una Asamblea 

General de carácter democrático e igualitario al incluir a los vecinos de la 

localidad. La Junta o Directiva es el órgano responsable del funcionamiento 

administrativo de la Asociación, conformada por las siguientes figuras: el 

presidente, un secretario, un tesorero, un síndico, secretaria de Medio Ambiente, 

secretaria de la Mujer, secretaria de Jóvenes y otras que se estimen 

convenientes. Encargándose de diferentes actividades de beneficio de sus 

habitantes, entre ellas las fiestas patronales, bodas y reuniones de trabajo. 

Dejando irrelevantes otro tipo de organizaciones como las religiosas al no tener 

voz ni voto en las decisiones de sus integrantes, totalmente diferente a su papel 

con las comunidades eclesiales de base de la década de 1970.     

 

La alcaldía de Suchitoto en conjunto con otras entidades de cooperación 

internacional, se han visto en la tarea de apoyar a las comunidades rurales en su 

desarrollo por medio de proyectos de carácter social como: infraestructura, 

sistema de salud, educativa, viviendas, construcción de caminos y apoyo en 

programas de capacitación. Los habitantes de la comunidad Celina Ramos se 

han involucrado activamente en los diversos proyectos comunales, entre la lista 

se encuentra: la construcción de la casa comunal, la clínica, la escuela 

comunitaria con 39 estudiantes. Además de otros que han quedado pendientes 

o se han retomado como lo son los espacios de recreación como las canchas de 

básquet, futbol, un parque familiar. También ha quedado en propuesta la 

construcción de la Iglesia, pero no se ha hecho esfuerzos para iniciarla. 

Entre las propuestas de desarrollo y rescate del terreno comunal, se encuentra 

tres propuestas. La primera es la posibilidad de iniciar una empresa cooperativa, 

para así beneficiar a sus socios con la entrega de préstamos, asistencia técnica, 
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acceso a los programas de desarrollo económico promovidos por la ayuda 

internacional. También se apuesta en formar pequeños grupos colectivos, para 

experimentar en huertos de hortalizas, diversificar la producción de cultivos en la 

comunidad, conformada por una dieta de frijol y maíz, para así garantizar la 

soberanía alimentaria de sus pobladores. Por último, el solucionar el problema 

medioambiental con la implementación de una campaña de reforestación, el 

aumento de barreras vivas y rescatar el 50% de los suelos. Estos proyectos se 

encuentran como planteamientos, no se han desarrollado más allá de lo 

experimental, con pocos resultados. Como una iniciativa de la escuela de la 

comunidad, se le ha asignado una manzana de terreno para que los niños puedan 

cultivarlo, para educarlos en técnicas agrícolas ecológicas como el uso de abono 

orgánico, el fomento del estilo de vida campesino y el aprovechamiento de los 

cultivos para la alimentación con el programa de escuela saludable. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

En este trabajo se estudió a la comunidad Celina Ramos del municipio de 

Suchitoto, durante la formación y consolidación de los asentamientos 

campesinos formados con la finalización de la guerra civil. Proceso que de 

tenedores de tierras y excombatientes pasaron a convertirse en pequeños 

propietarios por medio de los programas de otorgamiento de tierras, los usos que 

le dieron a sus propiedades, además de la organización comunitaria que 

desarrollaron en la posguerra.  

Lo más importante del estudió fue poder hacer un acercamiento desde las 

vivencias de sus habitantes, al darle protagonismo a personas del común, en un 

proceso histórico donde muchas veces las fuentes oficiales y los grandes relatos 

de las elites políticas no se las brindan. Campesinos que durante la guerra 

sirvieron como combatientes del FMLN, colaboradores o simplemente fueron 

afectados por la crueldad de los enfrentamientos armados que los obligaron en 

abandonar sus hogares para terminar viviendo en los albergues de refugiados. 

Con la firma de los Acuerdos de Paz, se tenía la esperanza que todas sus 

penurias serían recompensados para poder lograr un mejor futuro de prosperidad 

e igualdad, pero les esperaban nuevos retos para lograr su reinserción a la vida 

en sociedad.  

Lo que más facilitó al estudió de la comunidad en su proceso de reinserción y 

consolidación, fue la predisposición para recibir a un desconocido al ofrecerme 

su estadía, para así poder convivir una temporada donde se pudo conocer datos 

que no aparecen en los documentos y se escapan de las entrevistas, desde la 

vivencia de sus habitantes.  Con las premisas recolectadas, se pudo recurrir a los 

archivos para corroborar y ampliar lo relatado, recurriendo a diferentes teorías de 

análisis entre ellas la tenencia de la tierra como sus usos en la historia de El 

Salvador, además de la organización campesina en sus gobiernos comunales.  
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Lo más difícil a lo largo de la investigación fueron el desconocimiento sobre los 

temas de comunidades campesinas formadas en la posguerra, al haber poca 

literatura al respecto, además por su proximidad en el tiempo entraría en los 

estudios de la Historia inmediata por su duración menor o igual a una generación, 

rayando entre el periodismo y la antropología sociocultural. Donde se tuvo que 

aprender en la marcha, teniendo que ahondar en temas tan diversos como: 

tenencia y usos de la tierra, proyectos comunales, gobiernos comunitarios, 

programas de reinserción en los Acuerdos de Paz y demografía.   

Resultados de investigación 

El origen de los pobladores de la comunidad Celina Ramos, son familias 

provenientes de las zonas de guerras del centro y norte del país, refugiándose 

en los albergues o sirviendo en las fuerzas militares guerrilleras como 

colaboradores, jefes de mando y combatientes. Para el año de 1991, un grupo 

de personas apoyadas por las Fuerza Armada de Liberación (FAL) el brazo 

armado del Partido Comunista Salvadoreño, se tomaron una hacienda 

abandonada llamada Chalchigüe, ubicada entre las comunidades de San Antonio 

y el Barío del municipio de Suchitoto, para fundar un asentamiento campesino. 

Con la firma de la paz, se negociaron con el hacendado Juan Manuel Menjívar la 

cantidad de 77 manzanas de terreno traspasado por medio del Programa de 

Transferencia de Tierras, beneficiando a once familias. No todos los 

desmovilizados de las filas guerrilleras recibieron tierras con vocación agrícola 

debido que entraron a otros proyectos de reinserción, tanto vocacional como 

empresarial con créditos productivos. La otra forma de adjudicación de tierras 

consistió con la entrega de una propiedad de 32 manzanas, perteneciente a una 

cooperativa agrícola abandonada, donativo realizado por José Inocencio Alas.  

Las ONG´S y cooperantes de la zona sugirieron que aprovecharan la 

infraestructura de una anterior empresa ganadera para reactivarla. Recibiendo 

alrededor de 50 cabezas de ganado, para ser manejada por la directiva de 
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manera cooperativa, así evitar las prácticas de explotación injustas entre sus 

miembros. Pero las iniciativas colectivistas no se pudieron sostener por mucho 

tiempo, situación que se repitió en otras localidades de campesinos propietarios 

formados en la posguerra. Las razones de estos fracasos, que las familias de 

campesinos al tener que reinsertarse a la vida civil les fue difícil ocuparse en otras 

actividades productivas que no les generaban los recursos inmediatos para 

sobrevivir; la incapacidad de las directivas comunales para hacer acuerdos entre 

sus socios para mantener las iniciativas en la producción colectivista. También la 

responsabilidad del Gobierno por su concepción de corto plazo con medidas de 

emergencia para satisfacer las necesidades inmediatas de la población con 

capacitaciones, créditos de subsistencia, asistencia técnica, becas, algunas 

atenciones en salud, vivienda para dar por terminado el proceso de pacificación, 

sin haber realizado un seguimiento de mediano y largo plazo para sus 

beneficiarios.  

Las propiedades fueron dividas en parcelas de tres manzanas, para que cada 

propietario las trabajara en cultivos de subsistencia. Pero al no percibir una 

rentabilidad económica, varias de las personas beneficiarias vendieron sus 

parcelas, quedando solamente tres familias que todavía las conservan.  Para las 

personas de la comunidad que no tienen propiedades para cultivar, se han visto 

en la necesidad de usar el terreno comunal, asignado a cada socio una manzana 

de extensión y dedicándose a los cultivos de subsistencia. Teniendo pocas 

ganancias por el trabajo agrícola, debido a la calidad de los suelos, la falta de 

maquinaria, carencia de un sistema de riego, la dificultad para invertir por medio 

de un préstamo productivo, situación que no les permite salir de la pobreza.   

Las nuevas comunidades campesinas, se organizaron en asociaciones de 

desarrollo comunal (ADESCOS) que responden a las alcaldías, encargándose de 

diferentes actividades de beneficio de sus habitantes, como la gestión de fondos 

para la implementación de programas para el desarrollo comunitario, entre ellas 
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la infraestructura, salud, convivencia vecinal y algunas propuestas comerciales 

agrícolas.  Las realizadas en la Celina Ramos se encuentran: la construcción de 

la casa comunal, la clínica, la escuela comunitaria con 39 estudiantes; otros que 

han quedado pendientes o se han retomado son los espacios de recreación como 

las canchas de básquet, futbol, un parque familiar, la construcción de la Iglesia.  

Para el desarrollo y rescate del terreno comunal, se encuentra tres propuestas: 

iniciar una empresa cooperativa, formar pequeños grupos colectivos, 

experimentar en huertos de hortalizas, la implementación de una campaña de 

reforestación. Proyectos que se encuentran como planteamientos, no se han 

desarrollado más allá de lo experimental con pocos resultados. Como una 

iniciativa de la escuela de la comunidad, se le ha asignado una manzana de 

terreno para que los niños puedan cultivarlo, educarlos en técnicas agrícolas, el 

fomento del estilo de vida campesino y el aprovechamiento para la alimentación 

con el programa de escuela saludable.  

Propuestas de investigación 

Durante el proceso de investigación se plantearon diversos temas que debido 

por las metas y objetivos planteados de esta monografía no se han podido 

abordar. El indagar sobre el proceso de repoblación, legalización de propiedades 

en otras comunidades beneficiadas con el Programa de Transferencia de 

Tierras, para realizar un trabajo comparativo desde un enfoque de historia oral, 

local comunitaria, para así conocer sus similitudes como diferencias.  

Finalmente queda pendiente investigar el trabajo de las ONG´S en la realización 

de los proyectos de desarrollo local, sus alcances, éxitos, fracasos en las 

comunidades surgidas con el Programa de Transferencia de Tierras, como otros 

asentamientos campesinos de diferentes orígenes. Abordando temas como el 

trabajo agrícola, la conservación de la propiedad campesina, el deterioro del 

medio ambiente, la presencia de empresas agroindustriales, los proyectos 

comunitarios y la emigración campesina. 
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ANEXO 1 

MAPA 1  
UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD CELINA RAMOS SEGÚN EL MAPA 

SOCIO-HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE SUCHITOTO 

 
FUENTE. Foto tomada por Juan Alberto Flores Bernal. Mapa Socio- Histórico de Suchitoto. En la 
Alcaldía de Suchitoto, 9 de mayo 2016. 

 

 

Nota: la comunidad Celina Ramos aparece como el N° 4, color rosa dentro   
del círculo negro 
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ANEXO 2 
 

MAPA 2 
UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD EL BARÍO, Y LA CELINA RAMOS 

 
FUENTE: Foto tomada de Google Maps, ´´ Vista satelital de la comunidad El Barío y la 
Celina Ramos´´. Mapa consultado el 7 de febrero, 2018,  

https://www.google.com.sv/maps/place/El+Bario/@13.9503839,-
89.0647566,1533m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8f636af978165155:0x820077474
810c28b!8m2!3d13.951751!4d-89.0597345  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.sv/maps/place/El+Bario/@13.9503839,-89.0647566,1533m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8f636af978165155:0x820077474810c28b!8m2!3d13.951751!4d-89.0597345
https://www.google.com.sv/maps/place/El+Bario/@13.9503839,-89.0647566,1533m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8f636af978165155:0x820077474810c28b!8m2!3d13.951751!4d-89.0597345
https://www.google.com.sv/maps/place/El+Bario/@13.9503839,-89.0647566,1533m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8f636af978165155:0x820077474810c28b!8m2!3d13.951751!4d-89.0597345
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ANEXO 3  

ENCUESTAS Y DIARIO DE CAMPO EN LA COMUNIDAD CELINA RAMOS, 
14, Y 17-18 DE NOVIEMBRE 2015 

ENCUESTAS 

Durante la visita que se realizó a la comunidad Celina Ramos, los días 14, 17 y 

18 de noviembre de 2015, se realizó una encuesta con una serie de preguntas 

para conocer las características generales de sus habitantes. Se visitó casa por 

casa, realizando 13 encuestados. Los resultados son los siguientes: 

1. Dirección y número de casas.  

Número 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 lote 20, 22, sin número dos casas y otro no se 

acuerda.  

2. Nombres de familias. 

Rivas Mejía, Pérez Zúñiga, Palacios Flores, Mendoza de Hernández, Mendoza 

Aguilar, Flores Artiga, Argueta Portillo, Rodríguez Melgar, López Orellana, Pérez, 

Díaz Torres, Magaña y vive con los Torres. 

3. Nombres de personas entrevistadas. 

Andrés Zúñiga, Pedro Antonio Palacios Flores, María Isidra Mendoza de 

Hernández, Juana Mendoza Aguilar, José Antonio Magaña, Flor Estela Rivas 

Mejía, Concepción Marlene Artiga Barrera, Ana María Portillo, Lilian del Carmen 

Melgar, Armida del Carmen Orellana de López, Evarista Pérez, Marcos de los 

Ángeles Díaz Torres, Hugo Orellana.  

4. Procedencia de los entrevistados   

1. Andrés Zúñiga: Nahuizalco, Sonsonate.    

2. Pedro Antonio Palacios Flores: Su papá era de San Carlos Lempa, 

Usulután; su madre de Santa Ana el Palmar.   
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3. María Isidra Mendoza de Hernández: El Carmen, Cuscatlán, 

Cojutepeque.  

4. Juana Mendoza Aguilar: El Carmen, Cuscatlán, Cojutepeque. 

5. José Antonio Magaña: Ahuachapán. 

6. Flor Estela Rivas Mejía: Comunidad la Mora, a cuatro kilómetros de la 

comunidad Celina Ramos. Su madre de Chalatenango, y su padre de 

San Vicente. 

7. Concepción Marlene Artiga Barrera: Cantón Palo Grande Suchitoto. Su 

esposo de Sonsonate, sus hijos ya nacieron en la comunidad actual.  

8. Ana María Portillo: Chalatenango, municipio la Reina según su partida 

de nacimiento.  

9. Lilian del Carmen Melgar: Palo Grande, Apopa, colonia San Martín. Se 

trasladó a El Salitre, Chalatenango. Se estuvo en un albergue en San 

Roque, Calle Real.  

10. Armida del Carmen Orellana de López: Nació en el departamento de 

la Libertad; creció en San Pedro Suchitoto.  

11. Evarista Pérez: Sonsonate. 

12. Marcos de los Ángeles Díaz Torres: Apaneca, Ahuachapán. Su esposa 

Rebeca Araceli Flores era de Sonsonate.  

13. Hugo Orellana: Nació en la comunidad. Su padre era de Sonsonate, y 

su madre de San Vicente.  

5. Motivos para habitar la comunidad Celina Ramos. 

Entre las razones se encuentran, primeramente por motivos de la guerra se 

habían trasladado a la Hacienda el Amulunga como medida de toma de tierra, 

pero fueron sacados por las autoridades de las Fuerzas Armada. Y por medio de 

la guerrilla y con la Iglesia Luterana se trasladaron en la actual comunidad. Dicha 

hacienda se ubica en el municipio de San Sebastián Salitrillo, departamento de 

Santa Ana. Siendo 6 los entrevistados que tenían el mismo origen. 
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Otro motivo era el repoblamiento para recibir tierra de parte del FMLN, por 

pertenecer a la guerrilla. Acompañarse con una persona de la localidad, solicitar 

tierra por ser de escasos recursos, por medio de herencia de familiares que se le 

otorgó vivienda. 

6. Ocupaciones y trabajos en la actualidad 

Agricultor en pequeño (Siembra de subsistencia), obrero, agente de seguridad, 

ama de casa, mecánico industrial obra de banco, promotor social, estudiantes de 

primaria, bachillerato y universidad, socio de una cooperativa de cría de 

camarones en Usulután. 

7. Grados académicos 

Es variado y llega desde que no tuvo acceso a educación formal hasta graduados 

de universidades. 

8. La religión. 

Entre los entrevistados la gran parte pertenecen a la religión católica, luego 

vienen los evangélicos y también personas que no profesan ninguna religión. 

9. Perteneció a algún bando armado durante la guerra. 

La mayoría de los participantes dijo que habían colaborado con el FMLN, y otros 

que sus padres habían pertenecido a la guerrilla. Entre las organizaciones se 

encuentra la FAL del Partido Comunista Salvadoreño, las FPL, RN. Solamente 

había un caso donde no tenía ninguna relación con la guerrilla.  

Observaciones de la localidad  

La comunidad tiene un aproximado de 30 casas, que consisten en ramificaciones 

de un mismo clan familiar, convirtiéndolo en un caserío por no sobre pasar las 40  

o 50 casas. Además de tener su propia escuela, casa comunal, y sus propias 

fiestas conmemorando el día de fundación en el mes de julio. Tiene una extensión 
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de 500 metros de largo con 300 de ancho, siendo 150 mil metros cuadrados 

aproximadamente, y abarcando las calles, una canchita polvosa, las casas, 

escuela y casa comunal. Alrededor de la comunidad existen varios terrenos que 

sirven para el trabajo agrícola, unos pertenecen a la comunidad y otros privados 

de 3 manzanas por dueño. Poseen agua conectada desde el cerro Guazapa, 

siendo gratis. También tienen servicios de electricidad y cable satelital Claro. Sus 

servicios sanitarios son aboneros, prohibiendo el uso de otro tipo como el de 

fosas, desconociendo el motivo de dichas restricciones.  
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ANEXO 4 

OBSERVACIONES Y ENTREVISTAS EN LA COMUNIDAD CELINA RAMOS, 

DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO, AÑO 2016 

INTRODUCCIÓN 

1. OBSERVACIONES DE LA COMUNIDAD CELINA RAMOS 

1.1. La tenencia de la tierra 

1.2. Cultivos 

1.3. La relación de los vecinos 

1.4. Diversiones y esparcimiento 

1.5. Alcoholismo     

1.6. Delincuencia 

1.7. El trabajo agrícola 

1.8. Organización social 

1.9. Los nuevos propietarios 

1.10. La emigración y remesas 

2. EL PROCESO DE ENTREVISTAS  

2.1. El acercamiento personal 

2.2. La grabación de las entrevistas 

3. OTRAS ACTIVIDADES 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente escrito hace un balance de los resultados del trabajo de campo 

en la comunidad Celina Ramos, municipio de Suchitoto, realizada entre el 30 de 

abril hasta el 11 de mayo de 2016. Trabajando dos áreas: observaciones 

etnográficas, y el trabajo de entrevistas.  

 

En las observaciones etnográficas se tomó notas de forma analítica de las formas 

de convivencias en la vida cotidiana de los habitantes de la comunidad Celina 

Ramos. En temas como la tenencia de la tierra, el cultivo, la relación entre 
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vecinos, las diversiones, el alcoholismo, la violencia, el trabajo agrícola, entre 

otras. 

Para el trabajo de las entrevistas, se realizó un acercamiento de los entrevistados 

al compartir sus experiencias durante el proceso de repoblamiento y reinserción 

en la posguerra. Llevándose a cabo cinco grabaciones de un promedio de una 

hora de duración.  

Entre otras actividades se visitó el archivo municipal de Suchitoto, recolectando 

censos poblacionales. Se tomaron fotos de la comunidad y de los terrenos 

comunales, su localización GPS, copia de los estatutos de la DESCO, copia de 

los beneficiarios de los paquetes agrícolas, y copia de los beneficiarios de los 

paquetes escolares.   

 

1. OBSERVACIONES DE LA COMUNIDAD CELINA RAMOS 

1.1. La tenencia de la tierra 

Antes de la fundación de la comunidad Celina Ramos, la tierra pertenecía a 

una hacienda ganadera llamada Chalchigüe, que fue tomada como una 

estrategia de la FAL (Fuerza Armada de Liberación) perteneciente al Partido 

Comunista de El Salvador para tener una ruta de abasto y salida para el frente 

de batalla en el cerro Guazapa. Al final de la guerra se negoció con el propietario 

la compra de 32 manzanas de terreno, pagando en conjunto 240,000 colones. 

En cuanto a la tierra comunal que también tiene más de 30 manzanas, fue una 

donación del padre Alas a la comunidad para beneficiar principalmente a las 

mujeres. 

Actualmente se contabilizan que habitan más de 30 familias la mayoría carece 

de propiedades privadas, conservando solamente 3 familias, incluyendo a los 

Mendoza que poseen 3 manzanas de terrenos. Dicho problema es en parte por 

la venta de los terrenos con la partición de la tierra, sobreviviendo actualmente 

con lo producido por las tierras comunales de la comunidad que consta de 32 
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manzanas, asignándole a cada familia una manzana de terreno. Incluso Reyna 

Mendoza hace uso de uno de esas manzanas para aumentar su propia cosecha.   

1.2. Cultivos 

Durante la visita en la comunidad, se observó que aún no había empezado 

el trabajo de siembra, debido por el atraso de las lluvias. Debido a la calidad de 

la tierra siendo número VII, que no permite mantener  una alta productividad en 

los cultivos, limitándose a producir granos básicos solamente para consumo. No 

se trabajan cultivos comerciales, ni cultivos no tradicionales como hortalizas, y 

apenas se siembran ajonjolí. Existe presencia de árboles frutales como mangos 

de variada clase, jocotes, pepetos, nances, además de aguacates y algunas 

matas de guineos, pero es para consumo ocasional y no se comercializa.   

Existe una lista de 32 personas que el gobierno le entrega el paquete agrícola a 

la comunidad, consistiendo en un saco de semilla con su abono con un 

rendimiento de una manzana, teniendo un valor total de 115 dólares.   

1.3. La relación de los vecinos 

En los primeros días se pudo observar que no había ningún tipo de pleitos 

y diferencias, pero al pasar los días se pudieron conocer diversos problemas. 

Entre lo que se cuentan pleitos entre niños al no dejarse entre ellos, llegando 

hasta peleas. Pleitos por gallinas y perros que se pasan entre terrenos. Chambres 

de todo tipo, como peleas de maridos, visitas nuevas, etc. Y en otras ocasiones 

se llegan a las amenazas. Además de pleitos por pasarse de terrenos, cortar 

palos y frutas sin permiso.   

Pero también existe cierta convivencia entre ellos, compartiendo espacios y 

recibiendo visitas constantes de personas en la casa de mi tía Juana. 

Reuniéndose para ver partidos y películas en la televisión, compartiendo tiempos 

de comida, platicar, comprar y vender pupusas, tomar agua ardiente, se realizan 

cultos y otras reuniones. Además de llegar niños a la casa para jugar y andar 

entre terrenos cortando frutas y creando diversos juegos. Un caso en particular y 
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de mención es el juego realizado con un niño llamada el Chele que con los hijos 

de mi prima y otros niños y niñas juegan a ser detectives, persiguiendo mareros, 

terminando emboscados y muertos, al hacer alusión al asesinato de un policía 

que cuidaba la comunidad.  

1.4. Diversiones y esparcimiento 

Aunque el tema de diversiones está relacionado al problema de 

alcoholismo, he querido separarlos por presentar particularidades dignas de ser 

descritas aparte. Al hacer referencia a las formas de distracción y esparcimiento 

en la comunidad, se observó que carecen de un parque cercano a pesar de 

contar con varios espacios comunales o de proyección social. Se cuentan con 

dos canchas de futbol, pero son simples terrenos con metas y uno de ellos se 

encuentra muy lejos de la comunidad, y una cancha de básquet que se encuentra 

dentro de la escuela y no se permite entrar en la tarde al mantenerse cerrado. La 

casa comunal carece de una biblioteca al dedicarse exclusivamente a fiestas o 

reuniones. Existe una casa de jóvenes que anteriormente era una clínica, pero 

apenas se usa para realizar ensayos de música, y ensayos teatrales para los días 

festivos. Limitándose al final en reuniones para jugar damas y cartas en la calle, 

visitar a vecinos para platicar, ver televisión y tomar.  

1.5. Alcoholismo      

  Uno de los mayores problemas observables en la comunidad es su 

problema de alcoholismo, siendo practicado tanto por personas mayores y 

jóvenes de ambos sexos. Resultando en ocasiones en pleitos, llegando incluso 

en golpes hasta la hospitalización, un ejemplo fue el caso del marido de mi prima 

Reyna que al estar mirando como jugaban en la cachita polvosa cercana alguien 

en estado de ebriedad se le acervo y le rompió una botella en su cabeza, teniendo 

que ser llevado al hospital. Incluso le seguían pegando en la calle, debido al golpe 

que lo desmayó, y gracias a la ayuda de un mozo que ayuda a mi prima en las 

labores de agricultura evito que lo mataran.  
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1.6. Delincuencia 

En la comunidad se observó que además de los pleitos por alcoholismo y 

diferencias entre vecinos, no existe presencia de pandillas. Debido en parte en  

la organización y control que tienen los excombatientes guerrilleros sobre sus 

hijos, llegando incluso a tomar medidas para expulsar a posibles sospechosos, 

como lo son las amenazas y otras acciones represivas.  

En referencia a los problemas de robos y asaltos, no se reportan casos, siendo 

incluso habitual que se dejen televisores y otros electrodomésticos en los patios 

de las casas en la noche sin el miedo de ser robados. Además de que las casas 

son muy abiertas, es común que se pasen las personas entre terrenos de algunos 

hogares para cortar caminos.  

1.7. El trabajo agrícola 

Al ser una comunidad de pequeños propietarios, se opta por el trabajo de 

cultivos de granos básicos, contratando a personas para trabajar terrenos en 

conjunto con sus propietarios y pagándoles con granos y hasta agua ardiente. En 

los terrenos comunales se le asigna a cada familia una manzana de terreno, 

pagando un dólar por saco de cultivo, siendo trabajada individualmente o de 

forma familiar, produciendo para el autoconsumo. No se observan trabajos de 

forma colectiva, siendo más común durante los primeros años de la fundación la 

comunidad donde había un proyecto ganadero de producción de leche, 

fracasando por la mala administración, carencia de créditos, falta de 

asesoramiento técnico y la poca organización de trabajo.  

1.8. La organización social 

A pesar de la poca organización de trabajo colectivo, existe una 

considerable organización social, al participar en diversos proyectos de 

mejoramiento como la introducción de agua, calles, luz, asignación de tierras a 

familias carentes de ellas, organización de eventos y fiestas, actualmente se tiene 
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un acercamiento con la alcaldía de Suchitoto y otras instituciones como ONGS y 

grupos feministas.  

1.9. Los nuevos propietarios 

Muchos de los terrenos vendidos ahora son parte de propietarios que no 

habitan la comunidad, llegando ocasionalmente y teniendo poca integración en 

los asuntos de sus vecinos. Sus terrenos pasan improductivos, desperdiciándose 

varios frutos que las personas entrar a tomarlos.    

1.10. La emigración y remesas 

No hay muchas familias que reciban remesas familiares al haber poca 

desintegración familiar, habiendo solamente unas tres, incluyendo al padre de los  

hijos de mi prima Reyna que por diversas razones se separaron. Y son pocas las 

personas que tienen trabajos en la ciudad, manteniéndose casi todo el tiempo en 

la comunidad. 

2. EL PROCESO DE ENTREVISTAS  

Durante el proceso de las entrevistas el acercamiento de los entrevistados, 

siendo una labor necesaria para garantizar una mayor recolección de las 

experiencias de las personas. Es poco práctico llegar y grabar una sola vez para 

sacar lo que salga sin antes haber tenido un trabajo previo, obviando dos etapas: 

El acercamiento personal, y la grabación de la entrevista.  

2.1. El acercamiento personal 

Durante este proceso se hizo un acercamiento con las personas, buscando 

momentos libres y cómodos que no presionará a nadie. Se realizó la primera 

entrevista, sin usar grabadora y apuntando con un cuaderno las diversas 

vivencias, siempre guiándolo un poco para que no se desvíe del tema, pero 

tampoco forzando a describir datos y otorgándole cierta espacio en su narración. 

Se acordó al final que se haría otra entrevista con grabadora.  
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Si en la primera etapa de acercamiento personal se logró tratar adecuadamente 

a la persona se pasó a la grabación de las entrevistas, habiendo  algunas 

ocasiones donde se tuvo que volver a platicar con las personas para conocer 

detalles faltantes o diversos silencios intrigantes. Entre las peculiaridades a 

destacar, existe una cierta invisibilidad de los miembros de las FAES que se 

integraron a la comunidad, al existir un discurso que todos han sido miembros del 

FMLN durante la guerra.   

2.2. La grabación de las entrevistas 

Al final se entrevistaron a 6 personas, siendo el perfil elegido un abuelo, un 

excombatiente y comandante guerrillero, dos maestras, un antiguó miembro de 

la directiva comunal, y por último el actual presidente de la DESCO.  

Entre los temas que se trabajaron fueron: 

a) Las historias de vida de algunos fundadores, desde su infancia, su 

militancia en la guerrilla, y los motivos de su asentamiento en la 

comunidad. 

b) El proceso de desmovilización y reinserción social, con la entrega 

de las armas, y el inicio de una nueva vida en sociedad. 

c) El proyecto ganadero y su fracaso (falta de asesoramiento, poco 

crédito, y problemas en la organización del trabajo comunal)  

d) La repartición de la tierra y su pérdida. Al venderlas por diversas 

razones como la necesidad del momento, dejando a pocos con 

propiedades propias. 

e) El problema de la calidad de la tierra y las limitantes productivas. 

f) Las tierras comunales. 

g) La educación escolar de los niños y niñas. 

h) La violencia y el alcoholismo. 

i) La organización social comunitaria. 
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j) El medio ambiente y problemas de género. Siendo que existe 

mucha deforestación de la tierra comunal, la sequía del río 

aledaño, calores insoportables, pocas lluvias, compañías como 

TEXTUFIL que extraen agua de pozos subterráneos. En 

referencia al problema de género para el caso de las mujeres hay 

una tendencia de tener muchos hijos y dedicarse a las labores del 

hogar sin aspirar a otras oportunidades a parte de la siembra y 

algunos talleres vocacionales ocasionales. Para los hombres 

existe pocas oportunidades de trabajo, llegando incluso de 

renegar del trabajo agrícola al no querer ser llamados agricultores, 

sino obreros al ser un título de mayor prestigio.        

 

3. OTRAS ACTIVIDADES 

Se aprovechó la estadía en la comunidad al tomar fotos de las casas, los 

terrenos comunales, y el río que ahora se encuentra sin agua. Se pudo ubicar 

con GPS a la comunidad, encontrándose entre la comunidad la Mora, San 

Antonio y el Barío. También se consultó el archivo municipal de Suchitoto, en 

referencia a la comunidad, censos, mapas, y proyectos de mejoramiento social.     
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INTRODUCCIÓN 

Este plan de investigación está diseñado para obtener el grado de 

Licenciatura en Historia, de acuerdo a los requisitos exigidos por la Universidad 

de El Salvador en su Ley Orgánica y demás disposiciones internas. Se puntualiza 

todos los elementos necesarios para la investigación histórica, con el título 

´´Desmovilizados y excombatientes: Transferencias de tierras en la comunidad 

Celina Ramos, Suchitoto (1992- 2015) ´´  

El objetivo principal es determinar las etapas y fases durante todo el proceso 

de inicio y finalización de la investigación, para lograr los objetivos y metas de la 

investigación, y centrándose en la contextualización del marco completo de las 

fases de investigación histórica. Describiendo los objetivos de investigación a 

cumplir, las actividades y metas, entre ellas la inscripción del proceso de grado, 

presentación del perfil de investigación, presentación del proyecto y plan de 

investigación búsqueda de bibliografía y fuentes complementarias, entrega de 

avances de la investigación y del informe final. Las metas alcanzar son las 

siguientes: la inscripción del proceso de grado, presentación del proyecto de 

investigación el día 21 de abril de 2016, presentación de avances entre los meses 

de mayo y julio de 2016, es decir la elaboración de los capítulos planteados, y 

por último la presentación del informe final y sociabilización de la investigación 

con sus respectivas  observaciones en septiembre de 2016. La metodología a 

implementarse es la concerniente al método Histórico, como la delimitación del 

problema de estudio que se hará con la ayuda de la docente directora, la 

selección de los enfoques teóricos, la recopilación de fuentes primarias y 

secundarias, el  procesamiento de las fuentes recopiladas, y la transcripción de 

la información de las fuentes en el documento final que se hará de acuerdo a las 

preguntas y objetivos de investigación.   
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GRADO 

1.1. Organización  

 El proceso de grado a ejecutarse por el estudiante Juan Alberto Flores  

Bernal, que realizará de acuerdo a los lineamientos de la  Escuela de Ciencias 

Sociales para obtener el título de licenciado en historia, en coordinación con el 

docente asesor del proceso de grado, Ms. Eugenia López Velásquez quien será 

la encargada de dirigir al bachiller Flores Bernal, durante el proceso de 

investigación. 

 Además, el trabajo se realiza de forma conjunta con la Coordinadora de procesos 

de grado de la Escuela de Ciencias Sociales, Maestra María del Carmen Escobar 

quien velara por el fiel cumplimiento del proceso de grado por parte del estudiante 

y docente directora, tal como lo establece el Reglamento de la gestión 

académico-administrativo de la Universidad de El Salvador. 

Finalmente señalar que las actividades de la investigación, están diseñadas en 

un orden lógico y progresivo, donde una actividad da lugar al inicio de otra hasta 

dar por terminado todo el proceso a seguir.  

1.2. Producto del proceso  

Al finalizar el proceso de grado los productos a obtener serán el plan de 

investigación el cual especificará el diseño metodológico y su enlace 

administrativo; el proyecto de investigación que detallará los elementos 

metodológicos y teóricos de la investigación histórica a desarrollar y el informe 

final, documento donde se expondrá los resultados conclusivos de la 

investigación titulada: ´´Desmovilizados y excombatientes: Transferencias de 

tierras en la comunidad Celina Ramos, Suchitoto (1992- 2016)´´ 

1.3. Administración del proceso de grado y evaluación 

Para cumplir con los lineamientos del trabajo de grado se trabajará de 

manera coordinada y conjunta con: 
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• El docente asesor, Ms. Eugenia López Velásquez quien es 

responsable de asesorar y evaluar el desempeño académico de la 

estudiante durante el proceso de grado. 

• Maestra María del Carmen Escobar, quien supervisará el 

cumplimiento de los requisitos establecidos por el Reglamento de la 

gestión académico-administrativo de la Universidad de El Salvador 

específicamente del título 188: EL TRABAJO DE GRADO Y EL 

PROCESO DE GRADUACIÓN. 

• El bachiller Juan Alberto Flores Bernal, quien desarrollará la 

investigación histórica, con la finalidad de cumplir con los requisitos 

establecidos para obtener el título de Licenciada en Historia de la 

Escuela de Humanidades.  

 

1. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.1. Objetivos generales 

• Estudiar a la comunidad Celina Ramos en su transición que de 

tenedores de tierra y excombatientes pasaron a convertirse en 

pequeños propietarios, y dentro de eso estudiar los usos que le dieron 

a la tierra, y formas de trabajo individual y comunitario que 

desarrollaron, como un ejemplo de comunidad de campesinos que se 

creó a partir del  otorgamiento de tierras con el Programa de 

Transferencia de Tierras durante el proceso de desmovilización y 

reinserción con el inicio de los Acuerdos de Paz, para reiniciar su vida 

familiar.  

• Elaborar una planificación coherente a las etapas, actividades y 

estrategias de la investigación histórica para lograr un satisfactorio 

proceso de grado. 
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1.2. Objetivos específicos 

• Realizar una planificación coherente a las etapas de la investigación.  

• Diseñar un proyecto de investigación histórica pertinente, coherente 

y viable. 

• Cumplir con las disposiciones académicas y administrativos que 

exige el proceso de grado. 

• Definir una estrategia de común acuerdo con el docente asesor, que 

permita un efectivo trabajo de investigación. 

 

2. ACTIVIDADES Y METAS 

2.1. Asesorías 

La programación de asesorías se establecerá con el docente asesor, Ms. 

Eugenia López Velásquez se definirá a partir de la evaluación de la planificación 

y proyecto de investigación. Estas se proyectaran a entablar un dialogo y debate 

entre docente y estudiante de acuerdo a los avances y limitaciones en la 

investigación para orientar cambios y sugerencias en el proceso de grado. 

2.2. Metas 

➢ Realizar plan y proyecto de investigación factible. 

➢ Cumplir con los objetivos y metas establecidos en el plan y proyecto de  

investigación.  

➢ Presentar avances, informes y presentación final de acuerdo a la 

planificación establecida. 

 

2.3. Elaboración del documento 

Para la creación del documento se partirá del proyecto de investigación, ya 

que en él se define el problema, objetivos y actividades a cumplir en el desarrollo 

de la investigación. En esta etapa se aplicaran conocimientos adquiridos en la 
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formación como estudiante, para brindar un aporte a la historiografía 

salvadoreña. 

3. ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Formulación de metodología 

El trabajo se realizará en diferentes etapas a partir, de la elaboración del 

perfil, planificación y proyecto de investigación. Tras el balance historiográfico y 

delimitación del tema, se pasara a la compilación, evaluación, construcción, 

sistematización y análisis de fuentes primarias y secundarias que permitan 

responder a las interrogantes planteadas en el problema de investigación. 

Además del trabajo de campo de entrevistas y sus respectivas transcripciones. 

Con la asesoría, recomendaciones y guía del docente asesor se construirá el 

cuerpo del documento en avances hasta  su entrega y exposición final.  

3.2. Recolección de fuentes documentales 

La recogida de datos y demás actividades simultáneas se iniciara desde la 

formulación del perfil. Los principales lugares de búsqueda para las fuentes 

documentales serán: Archivo FUNDABRIL, fondo CEPAZ, Secciones: Sección 

Negociación de los Acuerdos de Paz, y Sección Implementación de los Acuerdos 

de Paz. Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación 

(CIDAI), Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Colección de 

los Acuerdos de Paz. Biblioteca y Hemeroteca del Museo Nacional de 

Antropología Dr. David J. Guzmán. Museo de la Imagen y la Palabra. Biblioteca 

Central Universidad de El Salvador, Colección de Arqueología e Historia. Y el 

archivo municipal de la Alcaldía de Suchitoto. 

3.3. Construcción de las fuentes orales 

Para la recolección de las fuentes orales se realizará un trabajo de campo, 

consistiendo en la realización de entrevistas y encuestas a la comunidad Celina 

Ramos, para luego pasar a la transcripción de grabaciones y análisis de los 
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datos del sondeo, terminando en la sistematización de la información 

recolectada.  

3.4. Gestión de lectores de trabajo de graduación  

Los lectores serán gestionados oportunamente de acuerdo a su 

pertinencia como personas que puedan aportar con sus observaciones críticas 

al análisis que se haga. En primera instancia serán dos catedráticos de la 

Escuela de Ciencias y Humanidades.  

 

3.5.  Responsabilidad normativa  

La que se estable en el Instructivo específico de procesos de grado de la 

Escuela de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias y Humanidades y de 

la Universidad El Salvador.    

 

4. POLITICAS INSTITUCIONALES Y GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

4.1. Institucionales 

Las normas que regulan el presente proceso de grado son las siguientes: 

El Reglamento de la gestión académico-administrativo de la Universidad de El 

Salvador y el Instructivo específico sobre egreso y proceso de graduación de la 

Escuela de Ciencias Sociales. 

4.2. Grupo de investigación 

Las políticas del trabajo estarán definidas al cumplimiento de El 

Reglamento de la gestión académico-administrativo de la Universidad de El 

Salvador y el Instructivo específico sobre egreso y proceso de graduación de la 

Escuela de Ciencias Sociales. En consecuencia se presentan objetivos dirigidos 

a cumplir tales disposiciones. 

➢ Cumplir el plan de investigación y proyecto en su totalidad. 

➢ Establecer una agenda de asesorías y su asistencia a ellas. 
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➢ El estudiante mantendrá un diálogo fluido con su docente asesor para 

evaluar el proceso de investigación. 

➢ La investigación histórica deberá cumplir con el rigor académico 

necesario de la disciplina histórica.  

➢ Cumplir con las políticas institucionales que regulan el proceso de grado. 

 

5. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TIEMPO 

5.1. Recursos humanos 

Estos están integrados por el estudiante Juan Alberto Flores Bernal, quien 

realizara la investigación; Ms. Eugenia López Velásquez, quien será el docente 

asesor durante el proceso de grado y la Maestra María del Carmen Escobar, 

coordinadora de procesos de grado de la Escuela de Ciencias Sociales. 

5.2.  Recursos materiales 

• Resmas de papel 

• Computadora  

• Cámara fotográfica 

• Libros  

• Memorias USB 

• Cuaderno de apuntes 

• Retroproyector  

• Grabadora 

• Tablet electrónica 

 

5.3. Recursos financieros 

Los gastos estimados para realizar la investigación, serán financiados en 

conjunto  por la estudiante egresada, Juan Alberto Flores Bernal, y la 

comunidad Celina Ramos que brindará alojamiento y alimentación. Dan un 

total de 1245.56 dólares.  
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5.4. Tiempo 

El estudiante egresado, Juan Alberto Flores Bernal destinará un total de 6 

meses durante el proceso de grado para las diferentes etapas de la 

investigación. Terminando con la defensa del informe final en el 22 del mes 

de julio 2016. 

6. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

6.1. Evaluación 

 Estas son aquellas acciones encaminadas a procurar la eficiencia en el 

desarrollo de la investigación. Entre las principales acciones para lograr lo 

anterior, están las asesorías con el docente asesor, quien será la persona que 

evaluará y controlará el proceso de investigación que ejecute el alumno Juan 

Alberto Flores Bernal. 

6.2. Control 

Otro mecanismo, será la revisión de los avances de investigación por parte 

del docente asesor, en periodos puntuales, para asegurar la calidad de 

investigación. Además, el docente asesor aplicará los criterios de evaluación que 

estipula el Instructivo Especifico sobre egreso y proceso de graduación de la 

Escuela de Ciencias Sociales. 
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ANEXOS 

 

1. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE 

GRADO 2016 

2. PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 1 
CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE GRADO 2016 

N° ACTIVIDADES 
MESES Y AÑOS: 2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

 ETAPA 1 
PREPARACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 

        

1 Elección y propuesta de perfil de 
tema 

        

2 Identificación y acceso de 
fondos documentales de fuentes 
primarias sobre el proceso de 
desmovilización y reinserción 
social en la posguerra 

        

3 Elaboración del Plan de 
Investigación 

        

4 Revisión y elaboración 
instrumentos de recolección de 
datos 

        

 ETAPA 2 
TRABAJO DE CAMPO 

        

5 Gestión y contacto con 
informantes 

        

6 Realización de encuestas y 
entrevistas en la Comunidad 
Celina Ramos 

        

7 Búsqueda y procesamiento de 
fuentes documentales 

        

8 Transcripción de entrevistas a 
formato documental. 

        

9 Redacción de avances de 
informe final, incorporación de 
observaciones a documentos 

        

10 Exposición y entrega de informe 
Final a Docente Asesor/a 

        

 ETAPA 3 
EXPOSICIÓN Y DEFENZA 

        

11 Exposición y defensa de Informe 
Final: Tribunal Calificador 

        

12 Incorporación de observaciones 
del Tribunal a Informe Final.  
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ANEXOS 2 
PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN EN PROCESO DE GRADO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SUB 

TOTAL 

 HUMANOS    

1 Docente Director 0$ 0$ 0$ 

1 
Coordinadora de Proceso de 

Graduación 
0$ 0$ 0$ 

1 
Estudiante egresado 

(Autofinanciamiento) 
0$ 0$ 0$ 

2 Comentaristas 0$ 0$ 0$ 

 EQUIPO TECNOLÓGICO    

1 Computadora portátil COMPAQ 550$ 500$ 500$ 

2 
Tablet SAMSUNG y Celular Sony 

Xperia para grabadora y fotos 
500$ 500$ 500$ 

2 Memoria USB y Micro SD 20$ 20$ 20$ 

 MATERIALES     

3 Resmas de papel bond 4.00$ 12$ 12$ 

5 Lápiz No 2 0.10$ 0.50$ 0.50$ 

5 Lapiceros  0.15% 0.75$ 0.75$ 

1 Cuaderno de notas 1$ 1$ 1$ 

1 Agenda  2$ 2$ 2$ 

 OTROS    

50 
Pasajes de autobús a los archivos y 

bibliotecas 
1$ 50$ 50$ 

5 
Alquiler de carro para transportarse a 

la comunidad 
20$ 100$ 100$ 

5 

Dormitorio al día por estadía en la 

comunidad (proporcionado por la 

comunidad) 

0$ 0$ 0$ 

15 

Tiempos de comida durante la visita a 

la comunidad (proporcionado por la 

comunidad) 

0$ 0$ 0$ 

 IMPREVISTOS   1186.25$ 

5% 5% del subtotal   59.31$ 

   TOTAL 1245.56$ 

Fuente: Presupuesto elaborado por el estudiando de Licenciatura en Historia para el Proceso de Grado. 
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INTRODUCCIÓN 

El Presente trabajo ha sido elaborado por el estudiante egresado de la 

Licenciatura en Historia, de la Escuela de Ciencias Sociales, de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades, como uno de los requisitos del ´´ Reglamento General 

de Proceso de Graduación de la Universidad de El Salvador´´, para optar al grado 

de Licenciado en Historia. El proyecto se titula: Desmovilizados y 

excombatientes: Transferencia de tierras en la comunidad Celina Ramos, 

Suchitoto (1992- 2015). 

En este documento se divide en la justificación para la realización de la 

investigación; el estado de la cuestión que consiste en una revisión de los 

trabajos historiográficos cercanos  sobre el proceso de reinserción social de 

desmovilizados y excombatientes en la comunidad Celina Ramos con la 

implementación del Programa de Transferencia de Tierras; el análisis y revisión 

de las fuentes primarias que se utilizarán en la investigación; los objetivos 

generales y específicos; estrategia metodológica, que incluye los conceptos, 

métodos y preguntas de investigación; y de una preliminar propuesta de 

capítulos. Con la elaboración del proyecto se demuestra la necesidad y 

factibilidad de la investigación, ampliando el conocimiento sobre las políticas de 

reparto de tierras como medida de reinserción social con la implementación de 

los Acuerdos de Paz, estudiada desde la experiencia de los habitantes de la 

comunidad Celina Ramos.  

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Desmovilizados y excombatientes: Transferencia 

de tierras en la comunidad Celina Ramos, Suchitoto (1992- 2015) 
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LOCALIZACIÓN: San Salvador, El Salvador 

 

COBERTURA: El Salvador 

 

PERIODO DE PLANIFICACIÓN: 2 meses 

 

PERIODO DE EJECUCIÓN: 6 meses, medio año (por prorroga medio año, 6 

meses) 

 

RESPONSABLE: Bachiller Juan Alberto Flores Bernal 

 

GESTORES: Escuela de Ciencias Sociales ´´Lic. Gerardo Iraheta Rosales´´, 

Facultad de Ciencias y Humanidades, Universidad de El Salvador 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 22 de julio de 2016 

 

COSTO: $1245.56 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

Una de las mayores constantes en la historia de El Salvador durante el siglo 

XX ha sido la problemática de la tenencia y acceso de la tierra, y sus diferentes 

intentos de reformas para su solución que han terminado en fracasos. La 

concentración de la tierra, la alta densidad poblacional sobre todo rural, y el 

reducido territorio de El Salvador dieron lugar a demandas sociales que al no 

verse solucionadas, y en conjunto a otros factores como el cierre de los espacios 

políticos desarrollaría una radicalización social que estallaría con el conflicto 

armado entre 1981- 1992.     
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Con el fin de la guerra y la firma de los Acuerdos de Paz en los noventa  

inicia un proceso de reinserción a la vida en sociedad con el otorgamiento de 

tierras con vocación agrícola por medio del Plan de Transferencia de Tierras a 

excombatientes de la guerrilla, desmovilizados de la Fuerza Armada, campesinos 

y agricultores sin tierras. Siendo su discurso el de solucionar el problema agrario, 

pero en la práctica se seguía cometiendo el constante error de implementar 

medidas paliativas y no estructurales que contemplen un verdadero desarrollo 

integral a largo plazo de sus beneficiarios.  

 

  Al estudiar la experiencia de los habitantes de la comunidad Celina Ramos 

como beneficiarios del Programa de Transferencia de Tierras, se busca 

comprender por medio de un estudio de caso el problema agrario salvadoreño  

durante el proceso de reinserción y consolidación social en la posguerra en lo 

referente a temas como el acceso y tenencia de la tierra, educación y 

capacitación  campesina, asistencia técnica y acceso crediticio para la 

rentabilidad productiva, sostenibilidad de los suelos con prácticas agrícolas 

amigables con el medio ambiente (agricultura orgánica y ecológica), organización 

comunal, y reconstrucción familiar.      

 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Uno de los pasos a seguir para elaborar una investigación monográfica es 

realizar una revisión académica e historiográfica cercana del tema. Para fines 

metodológicos el estado de la cuestión se dividirá en cinco apartados 

correspondiente a las temáticas planteadas sobre el proceso de reinserción 

social de desmovilizados y excombatientes en la comunidad Celina Ramos con 

la implementación del Programa de Transferencia de Tierras.   

 

1.1. El Perfil de los beneficiarios del Programa de Transferencia de 

Tierras (PTT) 
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Para conocer los rasgos peculiares que caracteriza a los beneficiarios del 

Programa de Transferencia de Tierra es necesario hacer referencia a lo 

estipulado en los  Acuerdos de Paz. El capítulo V, titulado Tema Económico 

Social, al tratar el problema agrario no ofrece una descripción de los sectores 

sociales favorecidos, limitándose a dividirlos en desmovilizados de la FAES 

(Fuerza Amada de El Salvador), excombatientes del FMLN, y tenedores de 

tierras que se conforman de campesinos y agricultores sin tierras legales 

ubicados en las zonas de control de la guerrilla.167  

 

 FUNDE al hacer un seguimiento sobre los Acuerdos de Paz,168  repite que 

los beneficiarios del Programa de Transferencia de Tierra lo conformaban por 

excombatientes del FMLN de origen campesino, y desmovilizado de la FAES de 

estrato campesino y suburbano, sin aclarar los sectores sociales involucrados. 

Sus rasgos principales consisten en ser una población mayoritariamente joven 

con escasa o nula experiencia laboral,169 estando en desventaja en comparación 

de un campesino rural tradicional, al tener una mentalidad particular que lo 

convierte en un desarraigado que se ha dedicado a la guerra, y carece de una 

vocación agropecuaria, factor que puede perjudicar a su proceso de integración 

a la vida civil. 170    

 

 
167 Acuerdos de Chapultepec,  ´´ Capítulo V: Tema Económico Social´´,  consultado el 29 de 
febrero, 2016, 
http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/229/1/Acuerdos%20de%20Chapultepec.pdf   
168 Nota: La Fundación Nacional para el Desarrollo, constituida en 1992 y legalizada como ONG 
el 2 de octubre de 1998. Es una institución de investigación  de temas socioeconómicos, y 
formular propuestas políticas de desarrollo. En Funde, ´´ ¿Quiénes somos?´´, consultado el 29 
de febrero, 2016, http://www.funde.org/quienes-somos      
169 Pedro Juan Hernández Romero y Oscar Dada Hütt, ´´ Avances No. 10: El Programa de 
Transferencia de Tierras´´,  consultado el 29 de febrero, 2016, 
http://www.repo.funde.org/563/1/AVANCES-10.pdf  
170 Ibíd., 10.  

http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/229/1/Acuerdos%20de%20Chapultepec.pdf
http://www.funde.org/quienes-somos
http://www.repo.funde.org/563/1/AVANCES-10.pdf
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Siguiendo con el perfil de los excombatientes, según el libro ́ ´Mi Nueva Vida 

un Gran Reto´´171, estudia la problemática de los jóvenes guerrilleros al dejar las 

armas para comenzaron una vida en sociedad. Sus principales rasgos se 

encuentran el tener bajo nivel de escolaridad y analfabetismo, ser padres y 

madres solteras dependientes de sus familias, se incorporaron a la guerra a muy 

temprana edad. Sus ocupaciones consisten en trabajos como promotores de 

Salud Mental de la F- 16 (Fundación 16 de enero), realizando actividades 

organizativas, labores de agricultura, miembros de cooperativas, estudiando, en 

capacitaciones, lavar ropa ajena, actividades domésticas, o simplemente están 

desempleados.172  

 

En lo referente al perfil de los tenedores de tierras, se cita el libro  

´´Suchitoto, tierra memorial de lucha y esperanza´´,173 conformado por 

repobladores de estrato campesino provenientes de refugios y de otras partes 

del país en busca de tierras, asentándose en zonas geográficas controladas por 

el FMLN. Organizándose en directivas comunales, gracias por la experiencia 

adquirida en los refugios y por tener lazos con las guerrillas, canalizando ayuda 

internacional y formando comisiones de tierra que negociaban con propietarios 

la compra de tierras para legalizarlas, aprovechando el dinero brindado del Banco 

de Tierras, e integrándose al Programa de Transferencia de Tierras. 174 

 

 En conclusión los trabajos anteriores no ofrecen un perfil de los 

beneficiarios del Programa de Transferencia de Tierras que permitan conocer a 

los sectores sociales involucrados durante el reparto de tierras, ni comprender la 

 
171 ACAFE, Mi Nueva Vida un Gran Reto: Estudio cualitativo; posibilidad, limitaciones y 
perspectivas de los excombatientes del FMLN para la inserción a la vida civil y productiva de El 
Salvador  (San José: ACAFADE, 1996),  3- 4.   
172 Ibíd., 15- 17.  
173 Miguel Ángel Acosta y Luis Calero, Suchitoto, tierra memorial de lucha y esperanza, (San 
Salvador: Fundación Primero de Abril, 2013), 6- 7.  
174 Ibíd., 82- 88.  
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compleja multidimensionalidad del agro salvadoreño. Los Acuerdos de Paz se 

enfocan más en integrar al campesino a la sociedad y al sistema productivo al 

convertirlo en empresario, que en conocer sus orígenes sociales y políticos.175 

Debido en parte porque el objetivo principal de los acuerdos no era solucionar el 

problema social y agrario, sino acordar el fin de la guerra y la democratización 

institucional y política, no habiendo los espacios ni correlaciones de fuerzas para 

negociar la especificación.176 Queda pendiente hacer un perfil de los beneficiados 

para encontrar sus principales rasgos, diferencias y similitudes al formar parte de 

las organizaciones campesinas surgidas con la guerra civil.     

   

En cuando al perfil de beneficiarios de otro reparto de tierra, se hace 

referencia al trabajo sobre la política rural de mejoramiento social del General 

Maximiliano Hernández Martínez entre 1934- 1950, quedando mejor definidos. 

Donde se otorgaron tierras a campesinos sin propiedades como lo eran colonos- 

jornaleros, estacionarios y temporales que trabajan en las haciendas de granos 

básicos y fincas cafetaleras para convertirlos en campesinos medios; y a 

latifundistas productores de granos básicos y cultivadores de café con la 

intensión de aumentar las exportaciones del grano de oro.177   

 

1.2. La tenencia de la tierra con los Acuerdos de Paz 

 
175 Nota: El Gobierno de El Salvador velará en la participación de la micro y pequeña empresa 
por medio de otorgamientos de créditos, ayudando en la producción y comercialización a 
campesinos y cooperativas. En Acuerdos de Chapultepec,  ´´ Capítulo V: Tema Económico 
Social´´, 34.  
176 Nota: Día Díaz dice que se debió: ́ ´ era la lucha por la vigencia plena de los derechos humanos 
y el inicio de la democratización, y a cambio de esos logros el FMLN pagaría con el desmontaje 
de su aparato militar y la incorporación a la vida civil y política de sus combatientes, hombres y 
mujeres´´.  En Irene Romero, ´´La reinserción de la mujer ex combatiente: Un legado de Guerra´´, 
consultado el 29 de junio, 2014, 
http://www.uca.edu.sv/revistarealidad/archivo/4e2495ac0b5d1lareinsercion.pdf ,372. 
177 Dennis Francisco Sevillano Payes, ´´ La política rural de mejoramiento social del General 
Maximiliano Hernández Martínez y la transformación del paisaje geográfico del valle de Zapotitán 
1934- 1950´´ (Tesis, Universidad de El Salvador, 2012), 70- 72, y 81- 82.  

http://www.uca.edu.sv/revistarealidad/archivo/4e2495ac0b5d1lareinsercion.pdf
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La tenencia de la tierra es el régimen jurídico sobre las formas de gestionar 

la superficie agrícola útil, estableciendo los derechos de propiedad.178 Con los 

Acuerdos de Paz se dispuso de las tierras que excedan del límite constitucional 

de 245 hectáreas, las propiedades del Estado que no constituyan reservas 

forestales, adquisiciones ofrecidas en venta al GOES (Gobierno de El Salvador), 

y contraventa voluntaria entre propietarios y tenedores de tierras en zonas 

conflictivas que al no llegar a un acuerdo el Gobierno los reasentará en pequeñas 

propiedades cercanas.179    

 

Con el marco regulatorio del Programa de Transferencia de Tierras (PTT) 

por propuesta de las ONU al GOES y al FMLN en octubre de 1992, se estableció 

que el número de los favorecidos con el reparto será de 47,500 personas (25,000 

tenedores, 7,500 excombatientes FMLN y 15,000 desmovilizados FAES).  El 

tamaño de las parcelas se divide según la calidad del tipo de suelo que van de  I 

a VIII y 2 a 7 manzanas de extensión, asumiendo una deuda agrícola para treinta 

años con 6% de interés según el valor del terreno, y transfiriéndose las propiedad 

por medio de la figura jurídica del proindiviso entre varios beneficiarios.180 Al ser 

evidente la imposibilidad de cancelar la deuda agraria se haría una condonación 

del 70%, tanto a los beneficiarios de la Reforma Agraria y el PTT, y El Programa 

de Seguridad Jurídica (PROSEGUIR), se encargó de emitir títulos de propiedad 

individual de las tierras del PTT en el año de 2001, solucionando los problemas 

legales de la figura del proindiviso, que al compartir la tierra equitativamente entre 

un conjunto de personas no era posible venderla o hipotecarla.181      

 
178 FAO,´´ ¿Qué es la tenencia de la tierra?´´, consultado el  1 de abril, 2016, 
http://www.fao.org/docrep/005/y4307s/y4307s05.htm 
179 Acuerdos de Chapultepec, ´´ Capítulo V: Tema Económico Social´´, 31- 33.  
180 Pedro Juan Hernández Romero y Oscar Dada Hütt, ´´ Avances No. 10: El Programa de 
Transferencia de Tierras´´, 6.  
181 Erika Alexandra García Méndez, Jessica Iveth Guerra Salinas, Roberto Alexander Melgar Moz, 
y Karen Guadalupe Tejada Fuentes, ́ ´Acceso y uso de la tierra como determinantes del desarrollo 
rural en El Salvador´´, (Tesis, Universidad Centroamericana ´´José Simeón Cañas´´, 2012), 49 y 
75. 

http://www.fao.org/docrep/005/y4307s/y4307s05.htm
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Otro problema durante el repartimiento se dio al incorporar tierras ya 

repartidas de la fase I de la Reforma Agraria con el PTT, implicando una doble 

repartición, causado que comunidades beneficiadas de la Reforma Agraria 

tuvieron que ceder parte de sus tierras a otras comunidades beneficiadas del 

PTT, provocando que ninguna de las dos comunidades posean títulos de 

propiedad de las mismas, así como también, conlleva a que sus respectivas 

deudas no fueran acordadas de manera transparente, todas estas deficiencias 

causaron que en estas comunidades los pobladores se mantengan a través de 

agricultura de subsistencia, llevando que dichos pobladores se vean en la 

necesidad de vender sus tierras, generando así condiciones para un nuevo 

proceso de concentración de la misma.182  

 

Rafael Paz Narváez al hacer un balance de la entrega de tierra con el  PTT, 

menciona que para 1995 la cantidad de beneficiarios de 47,500 pasó a 39,892 

personas (excombatientes del FMLN 7,337; tenedores de tierras 21,929; y FAES 

10, 626), y quedando pendiente un aproximado de 300 mil familias que carecen 

de tierra o las tienen en extensiones insuficientes, sin poder solucionar el 

problema de la concentración de la tierra en pocas manos.183 Se concluye que el 

PTT más que una medida de distribución de la tierra de la Reforma Agraria es 

una estrategia de pacificación y reordenamiento de las zonas conflictivas, donde 

el 40% de las tierras cultivables es controlado por un 4% de propietarios 

conformados por los dueños capitalistas agrarios.184 

 

 
182 Ibíd., 52.   

183 Rafael Paz Narváez, ´´ El Programa de Transferencia de Tierras y la redefinición del problema 
agrario en El Salvador´´,  consultado el 31 de enero, 2015, 
https://www.academia.edu/5268414/El_Programa_de_Transferencia_de_Tierras_y_la_redefinici
%C3%B3n_del_problema_agrario_en_El_Salvador  
184 Ídem., 52.  

https://www.academia.edu/5268414/El_Programa_de_Transferencia_de_Tierras_y_la_redefinici%C3%B3n_del_problema_agrario_en_El_Salvador
https://www.academia.edu/5268414/El_Programa_de_Transferencia_de_Tierras_y_la_redefinici%C3%B3n_del_problema_agrario_en_El_Salvador
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1.3. La calidad y usos de la tierra repartida por el PTT 

Con la entrega de propiedades con vocación agrícola por medio del 

Programa de Transferencia de Tierras (PTT), los beneficiarios tuvieron que 

decidir el tipo de producción agrícola a implementar, limitados por la calidad de 

la tierra adquirida, la falta de tecnificación y el acceso al crédito. 

 

Según FUNDE, la producción agrícola de los beneficiarios se divide en 

cultivos de granos básicos (frijol, maíz, arroz), y tradicionales de exportación 

(café, caña), mientras que la calidad de los suelos se divide  de I a III para cultivos 

de alta productividad, IV y V de productividad media, y los de tipo VI, VII y VIII 

que no son adecuados para para cultivos anuales según la escala productiva 

empresarial. El 88.8% de la superficie produce cultivos de baja productividad, y 

con los resultados del censo de OCTA (Oficina Coordinadora del Tema Agrario) 

concluye que el 92% se dedica a los granos básicos (maíz 62.1%, frijol 10.3%, 

maicillo 16.9%, y arroz 2.6%), y 7.8% en rubros no tradicionales (ajonjolí 5.3%, y 

hortalizas 1.5%), y el 0.2% en cultivos tradicionales de exportación (café 1.3%, 

caña de azúcar y otros cultivos). Siendo difícil la diversificación debido por los 

suelos de mala calidad y la inversión poco rentable. Problema como resultados 

durante el reparto al entregarse tierras de buena y mala calidad en conjunto para 

poder salir con los compromisos y cuotas establecidos por los Acuerdos de Paz, 

en donde del suelo entregado el 49.2% es área cultivable.185   

 

El problema del campesino promedio al acceder a tierras de baja calidad, 

limitándose en producir cultivos pocos rentables y de subsistencia no le ha 

permitido tener un desarrollo integral para salir de la pobreza, situación diferente 

si se dedicará a rubros de mayor rentabilidad. Problema presente en otros 

repartimientos, haciendo mención en lo sucedido con los beneficiarios del Valle 

 
185 Pedro Juan Hernández Romero y Oscar Dada Hütt, ´´ Avances No. 10: El Programa de 
Transferencia de Tierras´´, 56-58, y 68.  
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de Zapotitán durante las políticas de mejoramiento social, donde las tierras 

atribuidas a los campesinos eran bosques aislados, y la insalubridad de la zona 

no permitía los asentamientos debido a la filtración de aguas subterráneas, 

imposibilitando el desarrollo de cultivos. La cosecha consistía en sembrar arroz 

en verano, y las tierras menos drenadas aunque pantanosas en invierno se 

dedicaban al cultiva arroz y en verano a maíz, frijol y hortalizas.  De los 700 lotes 

en la zona, ya para el último decenio de 1950 se contaban 258.186  

 

David Browning teoriza que con la introducción del algodón como cultivo 

comercial en las tierras bajas de la costa en los 50s y 60s, se cerró el último 

territorio de escape para los campesinos de una población rural creciente. Dicho 

proyecto agrícola causó el desalojando de invasores agrícolas, el número de 

colonos se redujo a unos cuantos trabajadores para manejar las haciendas, y ya 

no era posible pagar la estadía con el trabajo; y se incrementaron los precios de 

alquiler, dejando a muchos fuera de los beneficios del cultivo comercial. 

Provocando que el campesino sin el acceso a la tierra se convirtiera en un simple 

jornalero. Al adjudicarse mayores extensiones para el algodón, se sacrificó 

espacio a los cultivos de granos básicos, pero manteniendo lo suficiente para el 

abasto de las haciendas.187 

 

Otro caso donde se cerró al campesino del acceso de la tierra, ocurrió 

durante la construcción de la Central Hidroeléctrica Cerrón Grande en los 70s, el 

embalse inundó 13,500 hectáreas, afectando el 80% de terrenos pertenecientes 

a medianos y pequeños agricultores, colonos y arrendatarios que se vieron 

 
186 Dennis Francisco Sevillano Payes, ´´ La política rural de mejoramiento social del General 
Maximiliano Hernández Martínez y la transformación del paisaje geográfico del valle de Zapotitán 
1934- 1950´´, 133. 
187 David Browning, El Salvador, la tierra y el hombre, 4da ed. (San Salvador: Dirección de 
Publicaciones e Impresos CONCULTURA, 1998), 375.  
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desarraigados, sin el debido pago de sus propiedades y sin verdaderos planes 

de desarrollo rural que se les había prometido.188    

 

1.4. La organización campesina de trabajo individual y colectivo 

formada con el Programa de Transferencia de Tierras 

Con el Programa de Transferencia de Tierras, la entrega de las propiedades 

se realizó por medio de la figura del proindiviso, compartiendo entre un colectivo 

de personas los derechos de la tierra. En lo referente a la actividad agrícola 

coexiste el de trabajo individual y colectivo. Existiendo una contradicción entre la 

propiedad colectiva y la opción productiva de trabajo en su mayoría individual.189 

 

FUNDE al analizar el censo del OCTA y MAG, donde la superficie cultivada 

en forma individual representa el 22.4%, y dedicada la producción en su mayoría 

de granos básicos (62.1% maíz, 10.3% frijol, 16.4% maicillo), en contraposición 

a la colectiva de 3.7%. Las actividades agrícolas colectivas para 1993/94 

representaron el 8% del área de uso y optando por cultivos tradicionales de 

exportación (Café y caña de azúcar) y de mayor rentabilidad, con el 50.9% de las 

tierras trabajadas colectivamente, en contraposición a la individual que 

representa el 35.8% del área total de uso agrícola.190                    

La preferencia de los beneficiarios del PTT por la actividad agrícola 

individual,  a pesar que la propiedad de la tierra pertenecía a un colectivo de 

personas se debe en parte al mayor número de beneficiarios formados por 

tenedores de tierras que al tener un mayor arraigo en las zonas y dedicándose 

 
188 Migue Ángel Acosta y Luis Calero, Suchitoto, tierra memorial de lucha y esperanza, 22- 23. 
189 Nota: ´´El criterio de diferenciación se refiere a la forma que el consumo es realizado y las 
características de la estructura de la distribución del ingreso, donde la comunal aparece cuando 
el consumo es un problema de colectividad y las cooperativas cuando éste es realizado en bases 
individuales´´. En Juan José García V., ´´ La reforma agraria y la producción agrícola colectiva:                 
La experiencia de El Salvador´´, consultado el 1 de abril, 2016, 
http://www.uca.edu.sv/boletines/upload_w/file/boletines/4ff2096837a9farticulos.pdf, 87.  
190 Pedro Juan Hernández Romero y Oscar Dada Hütt, ´´ Avances No. 10: El Programa de 
Transferencia de Tierras´´, 23- 30.  

http://www.uca.edu.sv/boletines/upload_w/file/boletines/4ff2096837a9farticulos.pdf
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desde mucho antes en las actividades agropecuarias, teniendo poca experiencia 

en la  organización productiva colectiva.191        

 

En el caso del departamento de Chalatenango para 1994, la mayoría de los 

beneficiarios cuentan con buenos niveles de organización social campesino, pero 

existe una debilidad en cuanto a la organización productiva, la cual se desarrolla 

básicamente a nivel familiar y con actividades productivas orientadas a los granos 

básicos y pequeños hatos ganaderos.192 En Tecoluca las formas de organización 

utilizada para el ejercicio agrícola 1995/96 son la individual o familia, abarcando 

un aproximado de 2.2 veces el área producida en comparación de las formas 

colectivas conformadas por cooperativas, asociativas y comunales con mayor 

concentración de esfuerzo por unidad.193    

 

Al comparar la organización de trabajo campesino durante la reforma 

agraria en la década de los 80s, se formaron empresas agrícolas cooperativas 

que a pesar de tener varios problemas como la mala administración, asignación 

de tierras improductivas, baja asistencia técnica y crediticia y la disminución 

productiva de cultivos para alimentación, se incrementó los cultivos comerciales 

como el café y la caña de azúcar, y para el año agrícola 1989/90 los cultivos de 

maíz, maicillo, algodón, y caña ofrecían mayores rendimientos a nivel nacional 

en comparación con las explotaciones del sector no reformado, poseyendo un 

gran potencial del uso óptimo de los recursos.194 En relación a la producción 

colectiva existe una contradicción como un modelo de organización social, donde 

 
191 Ibíd., 25- 27.  
192 Flora Cecilia Blandón de Grajera, ´´ La Transferencia de Tierras en Chalatenango: Límite y 
posibilidad para el desarrollo regional´´, consultado el 1 de abril, 2016, 
http://www.repo.funde.org/302/, 14.  
193Leonel Meza y Andrew R. Cummings,´´ El Programa de Transferencia de Tierras en Tecoluca: 
Situación Actual y Proyecciones´´, consultado el 1 de abril, 2016, 

http://www.repo.funde.org/249/1/APD-39-III.pdf, 17 
194 Luis Armando González, y Luis Ernesto Romano Martínez, ́ ´ Reforma agraria y cooperativismo 
en El Salvador: antecedentes y perspectivas (1970- 1996) ´´, consultado el 1 de abril, 2016, 
http://www.uca.edu.sv/revistarealidad/archivo/4dd3f8e5755e7reforma.pdf , 194- 195.  

http://www.repo.funde.org/302/
http://www.repo.funde.org/249/1/APD-39-III.pdf
http://www.uca.edu.sv/revistarealidad/archivo/4dd3f8e5755e7reforma.pdf
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los miembros ven a las cooperativas como otro empleador y un medio para 

acceder a una parcela de tierra, y no como algo que ellos posean, trabajando 

cuando existe dinero para pagar sus salarios.195   

 

1.5. La reconstrucción familiar y comunitaria durante el proceso de 

reinserción y consolidación socioeconómica en la posguerra. 

Los beneficiados del PTT tuvieron varias carencias durante la 

implementación del programa como la falta de asesoría técnica, dificultades al 

acceso crediticio y la entrega de tierra con poca vocación agrícola para su 

diversificación, problemas  para alcanzar una rentabilidad productiva y un 

desarrollo económico que les permita vivir dignamente.  

 

Rafael Paz Narvaéz, hace una redefinición del problema agrario durante los 

90s. Para alcanzar la mejoría económico y social de las familias rurales es 

necesario que la tenencia de la tierra debe continuar con la dotación de la tierra 

a la mayoría de las familias rurales carentes de ella; la asistencia técnica y 

crediticia orientada hacia la elevación de la rentabilidad productiva agrícola; 

reforma educativa para brindar conocimiento del problema agrario; la 

sostenibilidad de la sociedad frente al medio ambiente, con prácticas agrícolas 

orgánicas y ecológicas; la organización campesina en la gestión social y 

promover actividades agrícolas productivas más eficientes.196     

 

Al hacer un balance de las políticas de acceso de la tierra agrícola desde el 

gobierno de Alfredo Cristiani hasta el de Mauricio Funes, los mecanismos y 

esfuerzos han sido limitados para resolver las necesidades de la gran cantidad 

población sin tierra. Debido por la falta de objetivos claros y aspectos políticos 

 
195 Juan José García V., ´´ La reforma agraria y la producción agrícola colectiva: La experiencia 
de El Salvador´´,95.  
196 Rafael Paz Narváez, ´´ El Programa de Transferencia de Tierras y la redefinición del problema 
agrario en El Salvador´´, 22- 30 
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diferentes a los propósitos propios de cada uno de los programas, y del escaso 

accionar por parte de las instituciones públicas (ISTA, CNR, MAG) encargadas 

en regular el proceso al asignarse un escaso presupuesto que mejore su 

intervención.197 Deficiencias reflejadas en la concentración de la tierra, en donde 

para el año de 2007 los propietarios menores de 5 manzanas representan el 

89.5% y concentrando el 33% de la superficie del país; en contraposición de los 

propietarios en posesión de un área mayor de 20 manzanas, representando el 

5.3% de propietarios y concentrando el 57% de superficie agrícola.198 

 

En cuanto al impacto ambiental del uso de suelo, según el Informe de la 

Comisión Nacional del Medio Ambiente publicado en 2007, el 54% de la 

superficie del país está constituida por tierras marginales, y que en su mayoría  

están ocupadas por el campesinado. Una de las principales causas de dicha 

degradación es el uso inadecuado, ya que existe una sobreexplotación de suelos 

en más del 30% del territorio, y la deforestación alcanza niveles muy 

preocupantes, encontrándose el país con una cobertura boscosa de solamente 

un 1.87%. Trayendo como consecuencia la erosión de los suelos, reduciendo la 

filtración y percolación del agua hacia los mantos acuíferos, afectando las 

actividades agrícolas, industriales y domésticas. 199    

 

Las organizaciones campesinas formadas en la posguerra, tienen como 

objetivos solventar la carencia de la tierra, la conservación de propiedades, 

tecnificación agrícola, y el problema de género y ecológico.200 Habiendo tres 

modalidades de organización rural, siendo las asociativas tradicionales de socios 

 
197 Erika Alexandra García Méndez, Jessica Iveth Guerra Salinas, Roberto Alexander Melgar Moz, 
y Karen Guadalupe Tejada Fuentes, ́ ´Acceso y uso de la tierra como determinantes del desarrollo 
rural en El Salvador´´, 53- 66.  
198 Ibíd., 80.  
199 Ibíd., 91.  
200 Aquiles Montoya, ́ ´La organización campesina y algunas propuestas para su desarrollo´´, ECA 
569 (marzo, 1996): 215-  228. 
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individuales. Asociaciones cooperativas que incluyen a los grupos 

precooperativos e integrados en federaciones y confederaciones. Las 

asociaciones comunales, formados por repobladores, repatriados, 

desmovilizados de la FAES y excombatientes del FMLN, como ejemplo la 

comunidad Segundo Montes del municipio de Meanguera en el departamento de 

Morazán, que tiene como peculiaridad el implementar una economía de tipo 

popular o producción campesina de sobrevivencia.201   

     

3. ANÁLISIS DE FUENTES PRIMARIAS 

Las fuentes principales a trabajar en la investigación son las orales, debido 

por la importancia que ofrecen las experiencias significativas de los habitantes de 

la comunidad Celina Ramos, y así comprender las diferentes dificultades, 

deficiencias y logros en el proceso de reinserción social de la posguerra, en la 

dinámica que implicó el regreso a la vida civil después de la guerra civil y los retos 

para reinsertarse a la vida productiva y social del país. Siendo en el presente una 

comunidad de 35 familias con un total de 150 personas,202 quienes llegaron a 

conformar un asentamiento originado durante el proceso de repoblamiento y 

otorgamiento de tierras con el Programa de Transferencia de Tierras.  Entre sus 

principales características según una encuesta preliminar y un análisis 

etnográfico se desglosa lo siguiente: 203  

 

1- Motivos para habitar la comunidad se encuentran, primeramente por 

causas de la guerra se habían trasladado a la Hacienda la Amulunga como 

estrategia de toma de tierra, siendo sacados por las autoridades de las 

Fuerzas Armada. Y por medio de la guerrilla y con la Iglesia Luterana se 

 
201 Aquiles Montoya, ´´ La comunidad Segundo Montes´´, ECA 543- 544 (enero- febrero, 1994): 
67- 80.  
202 Juan Alberto Flores Bernal, ́ ´Notas de Campo: Entrevista a Reyna Mendoza el día 2 de febrero 
de 2016 durante visita a la comunidad Celina Ramos´´.   
203 Juan Alberto Flores Bernal, ´´ Encuesta realizada el 14, 17 y 18 de noviembre de 2015´´.   
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trasladaron en la actual comunidad. Dicha hacienda se ubica en el 

municipio de San Sebastián Salitrillo, departamento de Santa Ana. Siendo 

6 los entrevistados que tenían el mismo origen. Otros motivo era el 

repoblamiento para recibir tierra de parte del FMLN, por pertenecer a la 

guerrilla, acompañarse con una persona de la localidad, solicitar  tierra por 

considerarse de escasos recursos, por medio de herencia de familiares 

que anteriormente se le otorgó vivienda. 

2- Ocupaciones y trabajos en la actualidad. Agricultor en pequeño (Siembra 

de subsistencia), obrero, agente de seguridad, ama de casa, mecánico 

industrial obra de banco, promotor social, estudiantes de primaria, 

bachillerato y universidad, socio de una cooperativa de cría de camarones 

en Usulután. 

3- Nivel Educativo. Es variado y llega desde que no tuvo acceso a educación 

formal hasta graduados de universidades. 

4- Profesa alguna religión. Entre los entrevistados la gran parte pertenecen 

a la religión católica, luego vienen los evangélicos y también personas que 

no profesan ninguna religión. 

5- Perteneció a algún bando armado durante la guerra. La mayoría de los 

participantes dijo que habían colaborado con el FMLN, y otros que sus 

padres habían pertenecido a la guerrilla. Entre las organizaciones se 

encuentra la FAL del Partido Comunista Salvadoreño, las FPL, RN. 

Solamente había un caso donde no tenía ninguna relación.  

6- Infraestructura. La comunidad tiene un aproximado de 30 casas, que 

consisten en ramificaciones de un mismo clan familiar, según los informes 

de mi prima y su marido, convirtiéndolo en un caserío por no sobre pasar 

las 40  o 50 casas. Además de tener su propia escuela, casa comunal, y 

tener sus propias fiestas conmemorando el día de su fundación en el mes 

de julio de 1991. Tiene una extensión de 500 metros de largo con 300 de 

ancho, siendo 150, 000 metros cuadrados aproximadamente, que abarca 
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las calles que rodea a la comunidad, una canchita polvosa, las casas, una 

escuela pública y una casa comunal. Y alrededor de la comunidad existen 

varios terrenos que sirven para el trabajo agrícola, unos pertenecen a la 

comunidad y otros privados de 3 manzanas por dueño.  Poseen agua 

conectada desde el cerro Guazapa, siendo gratis. También tienen 

servicios de electricidad y cable satelital Claro. Sus servicios sanitarios son 

aboneros, prohibiendo el uso de otro tipo como el de fosas, desconociendo 

el motivo de dichas restricciones.  

 

Las fuentes en formato documental útiles en la investigación sobre la 

problemática agrícola con el PTT, se encuentra la del Archivo Municipal de 

Suchitoto: Estatutos de Asociaciones Comunales, sub fondo de la Comisión del 

Consejo sobre Ordenamiento Territorial, 1999- 2004; y el Fondo Promoción 

Social y Participación Ciudadana  en el registro de actas de asambleas de 

asociaciones comunales, estatutos de asociaciones comunales, y censos, 1994- 

2005.   Reportes de observadores del FMLN, GOES, ONUSAL, y COPAZ durante 

la etapa de negociación e implementación de los acuerdos de paz. Ubicados en 

el Centro Documental de la Fundación 1° de abril (FUNDABRIL), y el Centro de 

Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI), Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Colección de los Acuerdos de Paz. 

Revisando las secciones sobre los Programas de Transferencias de Tierras, 

Implementación de los Acuerdos de Paz, Informes de la ONU- ONUSAL. Series 

de los temas económico- social, Banco de Tierras, Plan de Reconstrucción 

Nacional, Asentamientos Humanos, Financiamiento de los Acuerdo de Paz, 

Reinserción, Lisiados y víctimas de guerra, informes del COPAZ, y monitoreo del 

FMLN entre 1992 a 1997.    

 

Además de la consulta de periódicos y revistas como el Diario Oficial, la 

revista ECA, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, el Co Latino, encontrándose en 
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formato digital e impreso. Censos agrícolas y económicos, informes de Gobierno, 

informes de la CEPAL sobre desarrollo humano del país, y bibliografía 

relacionada con el tema.  

4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Estudiar a la comunidad Celina Ramos que en su transición que de 

tenedores de tierra y excombatientes pasaron a convertirse en pequeños 

propietarios, y dentro de eso estudiar los usos que le dieron a la tierra, y formas 

de trabajo individual y comunitario que desarrollaron, como un ejemplo de 

comunidad de campesinos que se creó a partir del  otorgamiento de tierras con 

el Programa de Transferencia de Tierras durante el proceso de desmovilización 

y reinserción con el inicio de los Acuerdos de Paz, para reiniciar su vida familiar.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar a los tenedores de tierras, desmovilizados y 

excombatientes de la comunidad Celina Ramos.  

2. Estudiar la legalidad de la tenencia de tierras y su transición de 

pequeños propietarios de la comunidad Celina Ramos con la 

implementación del Programa de Transferencia de Tierras.  

3. Conocer la calidad y usos de la tierra otorgada con el Programa de 

Transferencia de Tierras según la vocación agrícola.  

4. Analizar la organización campesina de trabajo individual y colectivo 

de la comunidad Celina Ramos.  

5. Describir la reconstrucción familiar y comunitaria de la comunidad 

Celina Ramos durante el proceso de reinserción y consolidación 

socioeconómica de posguerra. 
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5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

5.1. MARCO TEÓRICO 

El enfoque teórico de análisis de esta investigación se recurre a los 

planteamientos de la historia del tiempo presente. 204 Estudiando los procesos o 

fenómenos coetáneos de al menos tres generaciones ´´ (…) es la existencia o no 

de un espacio de tiempo mínimo, el cual muestre como el proceso histórico 

estudiado ha finalizado de algún modo.´´205 Y se diferencia de la historia 

inmediata, en trabajar problemáticas sobre la realidad social vigente a un 

acontecimiento de al menos diez años,´´ (…) investigaría procesos cuya 

conclusión aún no se ha dado, pudiéndose dar cierto interés por la proyección 

histórica.´´ 206 Por su carácter interdisciplinario se apoya en diferentes corrientes 

historiográficas, y herramientas bridados por otras ciencias sociales. Estudiando 

el proceso de reinserción social de los habitantes de la Comunidad Celina Ramos 

con el reparto de tierra por medio del Programa de Transferencia de Tierras con 

los Acuerdos de Paz, y sus implicaciones sobre la concentración de la tierra como 

 
204 Nota: ´´María Inés Mudrovic define por Historia del Presente  aquella historiografía que tiene 
por objeto acontecimientos o fenómenos sociales que constituyen recuerdos de al menos una de 
las tres generaciones que comparten un mismo presente histórico. Más allá de la memoria vivida 
a la que confiere vital importancia, la convivencia de generaciones expresadas en esta definición 
influye notablemente en la concepción de una Historia del presente. En el mismo artículo la autora 
se refiere a como el presente histórico está constituido por aquellas generaciones que se solapan 
sucesivamente generando una cadena de transmisión de acontecimientos que son reconocidos 
como su pasado aun cuando no todos los hayan experimentado directamente´´. En Lidia Rosa 
Ordaz Sánchez, ´´ La historia del presente y el conocimiento histórico´´, consultado el 1 de abril, 

2015, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4203428.pdf, 135- 136.     
205 Historiografía, ´´ Historia del tiempo presente y memoria histórica (I)´´, consultado el 14 de 
abril, 2016, 
http://www.reflexionesdeunmodernista.com/reflexiones/index.php/historiografia/2007/10/17/histo
ria_del_tiempo_presente_y_memoria_h  
206 Ibíd. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4203428.pdf
http://www.reflexionesdeunmodernista.com/reflexiones/index.php/historiografia/2007/10/17/historia_del_tiempo_presente_y_memoria_h
http://www.reflexionesdeunmodernista.com/reflexiones/index.php/historiografia/2007/10/17/historia_del_tiempo_presente_y_memoria_h
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fenómeno de larga duración, la productividad y sostenibilidad de los suelos, la 

reconstrucción familiar, y la organización campesina comunal.  

Entre los conceptos de análisis a usar se encuentran, la historia 

económica207 en referencia a la forma de acumulación capitalista de la oligarquía 

salvadoreña, basada en la agricultura comercial, donde para finales de los 80s e 

inicios de los 90s se trasladó a la zona urbana, por brindar mayores rentabilidad 

en el área de servicios, banca, etc.208 El medio ambiental, al uso apropiado de 

los suelos para la conservación ecológica y la sostenibilidad campesina.209 La 

historia social, para identificar las dinámicas de los sujetos de estudio, de ser 

excombatientes y desmovilizados a convertirse en campesinos, y las 

circunstancias sociales alrededor del reparto de tierras.210 La nueva historia 

política, para analizar los diferentes programas y políticas para reformar la 

tenencia de la propiedad, y sus limitantes. 211 La historia agraria, para  

conceptualizar el tipo de propiedades en la comunidad Celina Ramos, formas de 

trabajarlas, y la organización campesina de tipo comunal.212 El uso de la memoria 

como herramienta para conocer las experiencia y vivencias significativas de los 

habitantes de la comunidad Celina Ramos durante el proceso de reinserción y 

 
207 Abraham Aparicio Cabrera, ´´ Iniciación al estudio de la historia económica general´´, 
consultado el 13 de abril, 2016, 
http://www.economia.unam.mx/profesores/aaparicio/Iniciacion.pdf   
208 Carlos Velásquez Carrillo, ´´ La consolidación oligárquica neoliberal en El Salvador y los retos 
para el gobierno del FMLN´´, consultado el 14 de abril, 2016, 
https://www.academia.edu/827980/_La_Consolidaci%C3%B3n_Olig%C3%A1rquica_Neoliberal
_en_El_Salvador_y_los_Retos_para_el_Gobierno_del_FMLN_ 
209 FAO, ´´ Seguridad alimentaria y medio ambiente´´, consultado el 13 de abril, 2016, 

http://www.fao.org/wssd/docs/WSSD02_es.pdf  
210 Diccionario Temático CIESAS, ´´ La historia social: una forma de estudiar el pasado´´, 
consultado el 13 de abril, 2016, 
http://www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/diccionario/Diccionario%20CIESAS/TEMAS%20PDF/M
entz%2077h.pdf 
211 Dennis Francisco Sevillano Payes, ´´ La política rural de mejoramiento social del General 
Maximiliano Hernández Martínez y la transformación del paisaje geográfico del valle de Zapotitán 
1934- 1950´´, 221.  
212 FAO, ´´ Las organizaciones campesina en América Latina´´, consultado el 12 de abril, 2016, 
http://www.fao.org/docrep/003/t3666s/t3666s04.htm  

http://www.economia.unam.mx/profesores/aaparicio/Iniciacion.pdf
https://www.academia.edu/827980/_La_Consolidaci%C3%B3n_Olig%C3%A1rquica_Neoliberal_en_El_Salvador_y_los_Retos_para_el_Gobierno_del_FMLN_
https://www.academia.edu/827980/_La_Consolidaci%C3%B3n_Olig%C3%A1rquica_Neoliberal_en_El_Salvador_y_los_Retos_para_el_Gobierno_del_FMLN_
http://www.fao.org/wssd/docs/WSSD02_es.pdf
http://www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/diccionario/Diccionario%20CIESAS/TEMAS%20PDF/Mentz%2077h.pdf
http://www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/diccionario/Diccionario%20CIESAS/TEMAS%20PDF/Mentz%2077h.pdf
http://www.fao.org/docrep/003/t3666s/t3666s04.htm
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consolidación social con el reparto de tierras, y teniendo presente la complejidad 

de la dinámica memoria-presente-olvido.213  

 

5.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Quiénes conforman los tenedores de tierras, desmovilizados y 

excombatientes de la comunidad Celina Ramos?  

2. ¿Cuál era la legalidad de la tenencia de tierras y su transición de 

pequeños propietarios de la comunidad Celina Ramos con la 

implementación del Programa de Transferencia de Tierras?  

3. ¿Cuál es la calidad y usos de la tierra otorgada con el Programa 

de Transferencia de Tierras según la vocación agrícola?  

4. ¿Qué tipo de organización campesina de trabajo individual y 

colectivo se formó en la comunidad Celina Ramos?  

5. ¿Cómo ha sido la reconstrucción familiar y comunitaria de la 

comunidad Celina Ramos durante el proceso de reinserción y 

consolidación socioeconómica de posguerra?  

 

5.3. MÉTODO Y TÉCNICAS 

Entre el método a trabajar se usará de tipo cuantitativo y cualitativo,  

enfocando en buscar y construir las fuentes para el soporte de la investigación. 

Primero la documental debe ser identificada, situadas y seleccionadas.  Segundo, 

las fuentes orales donde se interactúa entrevistado y entrevistador para luego 

transcribir un documento escrito, seleccionando entre 3 a 5 personas para 

entrevistarlas y haciendo uso de herramientas y recursos como grabadora, un 

cuaderno de notas, un cuaderno de campo, cámara para fotos entre otros 

 
213 Pilar Díaz Sánchez, ´´La construcción y utilización de las fuentes orales para el estudio de la 
represión franquista´´, consultado el 26 de junio, 2014, 
http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d006.pdf, 10- 11.  

http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d006.pdf
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instrumentos. Sirviendo para responder interrogantes a resolver en el desarrollo 

de la investigación.  

 

Las experiencias de los habitantes de la comunidad Celina Ramos, es un 

valioso aporte para entender  las diferentes dificultades, deficiencias y logros en 

el proceso de reinserción social de la posguerra. Debido por haber sido  testigos 

presenciales directos de toda la dinámica que implicó el regreso a la vida civil 

después de la guerra civil y los retos para reinsertarse a la vida productiva y social 

del país. Por ello el usó de la memoria es primordial para la construcción de las 

vivencias donde: Es un conjunto de recuerdos en forma de símbolos y con una 

función social. Pero no es sinónimo de la Historia, ya que se está última es una 

formulación científica y el quehacer de la persona que la realiza. Mientras que la 

primera es una interacción pasado-presente y de una valoración subjetiva que 

modela y traduce el recuerdo. Por lo tanto la memoria es selectiva, recordando 

lo que se quiere y lo más relevante o impactante en la vida. No tiene una exactitud 

cronológica o selecciona los acontecimientos en procesos, y también gracias a 

ese proceso se forman los mitos.214   

 

En las visitas a los archivos, bibliotecas y museos se buscará documentos 

de la guerra y el periodo de la posguerra como: Programas de Transferencias de 

Tierras, Programas de Reinserción Social, Plan de Reconstrucción Nacional, 

Foro de Concertación Económico Social, Banco de Tierras, Lisiados y Víctimas 

de la Guerra, documentación sobre el proceso de negociación de los Acuerdos 

de Paz en el área social, Leyes, Decretos, Programas de Gobierno sobre el área 

social, Asentamientos Humanos. Además de la identificación de fuentes 

secundarias como fondos hemerográficos, censos y bibliografía de la época que 

aporte al trabajo de investigación.  

 

 
214 Ibíd., 10- 11. 
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Al terminar la recolección, y transcripción de las fuentes se pasará a la 

redacción del trabajo del informe final, siendo un proceso de comparación entre 

documento y teoría para confrontarlos, buscando coincidencias y discrepancias. 

 

 

 

 

6.  PROPUESTA DE CAPÍTULOS 

6.1. De excombatientes y desmovilizados a campesinos 

comunitarios 

6.2. Desde la tierra tomada a pequeños propietarios. 

6.3. La tierra y sus usos en la Comunidad Celina Ramos. 

6.4. La división del trabajo agrícola en la Comunidad Celina 

Ramos. 

6.5. La reconstrucción familiar y comunitaria campesina.  
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ANEXO 1 

1. GRONOGRAMA ESPECÍFICO DEL PROCESO DE GRADO 

N° ACTIVIDADES 

MESES Y AÑOS: 2016 

FEBR

ERO 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

 ETAPA 1 
PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

        

1 Elección y propuesta de perfil de tema         

2 Identificación y acceso de fondos 
documentales de fuentes primarias sobre 
el proceso de desmovilización y 
reinserción social en la posguerra 

        

3 Elaboración del Plan de Investigación         

4 Revisión y elaboración instrumentos de 
recolección de datos 

        

 ETAPA 2 
TRABAJO DE CAMPO 

        

5 Gestión y contacto con informantes         

6 Realización de encuestas y entrevistas 
en la Comunidad Celina Ramos 

        

7 Búsqueda y procesamiento de fuentes 
documentales 

        

8 Transcripción de entrevistas a formato 
documental. 

        

9 Redacción de avances de informe final, 
incorporación de observaciones a 
documentos 

        

10 Exposición y entrega de informe Final a 
Docente Asesor/a 

        

 ETAPA 3 
EXPOSICIÓN Y DEFENZA 

        

11 Exposición y defensa de Informe Final: 
Tribunal Calificador 

        

12 Incorporación de observaciones del 
Tribunal a Informe Final.  
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ANEXOS 2 

2. PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN EN PROCESO DE GRADO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SUB 

TOTAL 

 HUMANOS    

1 Docente Director 0$ 0$ 0$ 

1 
Coordinadora de Proceso de 

Graduación 
0$ 0$ 0$ 

1 
Estudiante egresado 

(Autofinanciamiento) 
0$ 0$ 0$ 

2 Comentaristas 0$ 0$ 0$ 

 EQUIPO TECNOLÓGICO    

1 Computadora portátil COMPAQ 550$ 500$ 500$ 

2 
Tablet SAMSUNG y Celular Sony 

Xperia para grabadora y fotos 
500$ 500$ 500$ 

2 Memoria USB y Micro SD 20$ 20$ 20$ 

 MATERIALES     

3 Resmas de papel bond 4.00$ 12$ 12$ 

5 Lápiz No 2 0.10$ 0.50$ 0.50$ 

5 Lapiceros  0.15% 0.75$ 0.75$ 

1 Cuaderno de notas 1$ 1$ 1$ 

1 Agenda  2$ 2$ 2$ 

 OTROS    

50 
Pasajes de autobús a los archivos 

y bibliotecas 
1$ 50$ 50$ 

5 
Alquiler de carro para 

transportarse a la comunidad 
20$ 100$ 100$ 

5 

Dormitorio al día por estadía en la 

comunidad (proporcionado por la 

comunidad) 

0$ 0$ 0$ 

15 

Tiempos de comida durante la 

visita a la comunidad 

(proporcionado por la comunidad) 

0$ 0$ 0$ 

 IMPREVISTOS   1186.25$ 

5% 5% del subtotal   59.31$ 

   TOTAL 1245.56$ 

Fuente: Presupuesto elaborado por el estudiando de Licenciatura en Historia para el Proceso de Grado.  
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