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Es necesario recordar los 
"tipos ideales" de economía y so- 
ciedad que se formularon a princi- 
pios de esta década, porque esta- 
ban encaminados a resolver la si- 
tuación económica y social que to- 
davía mantiene la crisis agudiza- 
da, que dió origen al conflicto 
y al correspondiente modelo de la 
DC para tratar de enfrentarla; y 
es aceptable suponer que en la in- 
consistencia, incoherencia e inca- 
pacidad para ejecutar en toda su 

Tornaremos corno referencia el 
documento en cuestión porque es 
el Único que, en lo que conocernos, 
en prime~ lugar sintetiza el mode- 
lo económico propuesto por la De- 
mocracia Cristiana en el inicio 
de la década del 80'; en segundo 
lugar porque ubica el papel impor- 
tante de la Reforma Agraria en el 
modelo. 

En 1980, siendo el Dr. José 
Antonio Morales Erlich, "Miembro 
de la Junta Revolucionaria de Go- 
bierno y Encargado de la Política 
Agraria Nacional", se presentó y 
publicó un estudio denominado 
"Fundamentos y Perspectivas del 
Proceso de Reforma Agraria en El 
Salvador", suscrito por el Consejo 
Asesor de la Reforma Agraria-CARA-. 
Del documento mencionado, nosotros 
hemos tenido a mano, una edición 
de febrero de 1988. 

modelo económico de la Democracia 
Cristiana en los años 80' . Esta 
tiene que partir del conocimiento 
de los principales elementos que- 
constituyeron el modelo. 

En el esfuerzo de la contri- 
bución científica al conocimiento 
de los problemas nacionales, hare- 
mos un resumen de una versión del 

El Modelo Económico de la De- 
mocracia Cristiana fué impulsado 
a partir de 1980, y formalizado 
a partir de 1984, con la elección 
de José Napoleón Duarte como Pre- 
sidente de la República. 

Al renunciar o separarse, del 
ejercicio de sus funciones en el 
aparato del Estado, los políticos 
y militares democráticos que abri~ 
ron la década con las reformas, 
estas, al menos en sus formulacio- 
nes programáticas, fueron asumidas 
posteriormente por la Democracia 
Cristiana -OC-, quienes insertaron 
el planteamiento de reformas en 
el impulso de un modelo económico 
en El Salvador, en el marco de uno 
mas amplio y global de "Contrain- 
surgencia" y posteriormente de 
"Conflicto de Ba"ja Intensidad" -así 
llamados en la Ciencia Sociológi- 
ca, Política y Militar norteameri- 
cana-. 

El 15 de octubre de 1989, se 
cumplen 10 años del inicio del in- 
tento reformista en la economía 
y sociedad salvadoreña; como re- 
cordaremos, un sector de la llama- 
da Juventud Militar de la Fuerza 
Armada de El Salvador -FAES- y po- 
líticos democráticos dieron el- 
Golpe de Estado, que abrió el pe- 
ríodo reformista en la década del 
80 1 

• 

INTRODUCCION 

DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA 

EL MODELO ECONOMICO ORIGINAL 
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El sector social sería la co- 
lumna vertebral y "rompería el a- 
parente conflicto entre propieta- 
rios y trabajadores", propiciando 
el Bien Común en la propiedad de 

La Economía Social propuesta 
por la DC, se organizaría en tres 
sectores: el social, el estatal 
y el privado. 

En consecuencia, para superar 
la situación era necesaria una reor- 
ganización económica, que "sin ne- 
gar la realidad y vigencia del in- 
terés privado, enfatice el interés 
social", el Bien Común sobre el 
interés privado. 

En El Salvador, desde princi- 
pios de la década del 80', los e- 
lementos justificativos de la ne- 
cesidad de la Economía Social eran 
los siguientes:. 

Era evidente, para la DC, que 
la 'economía de carácter oligárqui- 
co", había absolutizado el interés 
privado sobre el social y por - 
ello, había generado: pobreza, de- 
formación institucional, nuevas 
formas de organización política 
y social de la oposición. La si- 
tuación era tan aguda que "soste- 
nerla equivale a dictar la senten- 
cia de muerte del tcdo social". (p. 7). 

Nos detendremos en la descriE 
ciÓn del tercer elemento, la Eco 
nomía Social, pues nos lleva di- 
rectamente al planteamiento del 
modelo económico, que es el obje- 
to del presente resumen. 

El Bien Común se inspira en 
la doctrina social de la Iglesia, 
que intenta resolver la contradic- 
ción entre el interés privado y 
el interés social, a través de la 
participacion en un "cambio ( so- 
cial) ordenado (que) no debe con- 
vertirse en anarquía". 

el Político y el Socio-Económico: 
el Bien Común, la Participación 
y la Economía Social. 

Son tres los fundamentos doc- 
trinarios. Se nos facilitaría si 
los dividimos en el Filosófico, 

LOS FUNDAMENTOS DOCTRINARIOS 

La concentración es una ca- 
racterística de la sociedad; se 
concentran tres elementos: poder 
risueza y prestigio. Esta si tua- 
cion da origen a "escasos margenes 
de movilidad social", creando en 
su conjunto, una sociedad con tres 
elementos negativos: elitista, vo- 
luntarista e injusta. 

Estos fundamentos históricos 
se sostenía que serían superados 
a través de los fundamentos doc- 
trinarios contenidos en el denomina 
do proyecto poli tico del proceso 
revolucionario. A su vez, es te se 
inspiraba en La Proclama de la - 
Fuerza Armada del 15 de octubre 
de 1979 y tenía en la Reforma 
Agraria el "principal motor del 
desarrollo de la Nación ... ". (p.l). 

La sociedad tiene, en los ex- 
tremos, grupos dominantes y grupos 
dominados y los grupos de la cin- 
tura, que se subordinan a los gru- 
posdominantes. 

El fundamento histórico bási- 
co del modelo, es que se trata de 
un modelo para una situación en 
que la "estratificación social es 
altamente deferenciada". 

LOS FUNDAMENT0S HISTORICOS 

Según el CARA, el planteamien 
to del modelo económico se sos- 
tiene en los Fundamentos Históri- 
cos y en los Fundamentos Doctrina- 
rios y su relacion reciproca. 

integridad y dimensión los plan- 
teamientos centrales del modelo 
-como la Reforma Agraria, la Ban- 
caria y la del Comercio Exterior- 
oescanse en gran medida la agudi- 
zación de la crisis. 
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Se trataba de transformar 
-según las propias palabras de la 
OC- las características del modelo 
de carácter oligárquico al de eco- 
nomía moderna, en su estructura 
económica y en su estructura pro- 
ductiva a través de una ruta cri- 
tica proyectada al año 2000. 

En el modelo económico origi- 
nal de la DC, pues, el eje fue 1á 
Reforma Agraria. 

Es decir, que se trataba de 
una transformación nacional a lar- 
go plazo. Esta transformación ... 
"se inscribe, en el presente -en 
los inicios de la década del 80- 
en la Reforma Agraria". (p.13). 

En general, la oc, proyectaba 
los resultados de su modelo -y pro 
bablemente su poder- hasta el año 
2000. 

generali- 
evoluciÓn 

contenia tres elementos: 
dades, características y 
del 80 al 2000. 

modelo, 
EL MODELO ECONOMICO 

La definición del 

El Estado, en consecuencia, 
tendría una función de asegurar 
las Reformas, mejorando la "ef i- 
ciencia" en el uso de dos de sus 
elementos: el presupuesto y la or- 
ganización. 

La economía generaría mas 
oferta satisfaciendo las necesida- 
des básicas; se encausaría el fun- 
cionamiento a través de la políti- 
ca crediticia y fiscal. 

La reinversión de los exce- 
dentes, a su vez, estaría conti- 
nuamente garantizada y extendida 
en cuanto a créditos y divisas con 
dos instrumentos principales: la 
reforma bancaria y la reforma del 
comercio exterior. 

la tierra que sería el estímulo 
a la dinámica de la economía. 

Todo esto repercutiría en la 
expansión del empleo y los ingre- 
sos y en una espiral en la rein- 
versión de utilidades, incrementa- 
das y captadas por mas amplios - 
sectores sociales d eb í.do a la 
transformación en la tenencia de 

La transformación de la te- 
nencia de la tierra, propiciaría 
un nuevo ciclo de división del - 
trabajo, podríamos decir, e ini- 
ciaría un proceso de diversifica- 
ción del sector agropecuario al 
sector industrial: de la produc- 
c'í ón de alimentos básicos y las 
materias primas necesarias para 
producirlos, a la producción de 
materias primas para la agroindus- 
tria y la industria, estableciendo 
una agricultura diversificada e 
integrada en el largo plazo con 
el sect9r industrial. 

Mas específicamente, la Re- 
forma Agraria, transformaría el 
alto grado de concentración de la 
tierra, y la distribuiría, gene- 
rando una fuente de ocupación, in- 
greso, diversificación y estímulo 
productivo mas permanentementes y 
amplios socialmente; se expandi- 
rían dos variables: el empleo y 
los ingresos. Como resultante, se 
expandiría el mercado para los - 
bienes que cubren las necesidades 
básicas, y la economía se dirigi- 
ría, en principio, a ello y pos- 
teriormente a la producción de - 
bienes de capital. 

En el largo plazo, pasando 
de la consolidación del proceso, 
se llegaría a un desarrollo equi- 
librado en lo económico, lo social 
y lo poli tico y a una moderniza- 
ción del aparato productivo. 

Los principales instrumentos 
serían la Reforma Agraria, la Ban- 
caria y la del Comercio Exterior. 

la tierra y los bienes de produc- 
ción y la participación de los - 
trabajadores organizados. 
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En una aproximación Ea:,nanétrica 
inicial, formulando las ecuaciones 
básicas, la prioridad se estable- 

El comercio exterior, de esta 
manera, se incentivaría de produc- 
tos tradicionales a los no tradi- 
cionales, ampliando las posibili- 
dades de la inversión extranj~ra, 
que era necesaria, pero con J a - 
cual había que precisar la políti- 
ca de endeudamiento favorable al 
país en tres niveles: plazos lar- 
gos, bajas tasas de interés y pa- 
gos favorables en términos de la 
balanza de pagos. 

. . .. En conjunto, se pr'op i caar ian 
economías externas y de escala, 
la diversificación implicaría la 
expansión productiva no solo de 
bienes estratégicos y de capital sino 
también la producción de bienes 
cte consumo, con el correspondiente 
desarrollo de la grande, mediana 
y pequeña empresa. 

Vale decir, que iniciando la 
Reforma Agraria:~ el sector agro- 
pecuario, se fomentaría la diver- 
sificación agroindustrial y la in- 
dustrial; es de notar que se pos- 
tulaba 'una negativa en los terrni- 
nos de propiciar una "industriali- 
zación dependiente" af irrnando que 
se trataría de desarrollar una es- 
tructura productiva industrial, 
diversificada, en la producción 
de bienes estratégicos y de capi- 
tal. No decían específicamente co- 
rno se lograría. 

Aunque en el sector agrope- 
cuario recayeran al principio "las 
mas al tas responsabilidades", en 
el desarrollo, el sector indus- 
trial se iría perfilando corno cla- 
ve y estratégico, y en su funcio- 
namiento, se generaría una estruc- 
tura empresarial nueva y se darían 
nuevas posibilidades de inversio- 
nes extranjeras. 

positivos: la absorción y la cali- 
ficación de la mano de obra. 

En el modelo se intentó expo- 
ner de manera cuantitativa, el 
papel que en el arranque, le toca- 
ría juga~ al sector agropecuario, 
pues a partir de el se impulsarían 
dos aspectos básicos: estímulo a ... procesos productivos y creacion 
de economías de escala en distin- 
tos sectores. Corno resultan te se 
proyectaba una diversificación 
prcrluctiva, q...E ta-aría, a ai ~ d:s a~ 

El crecimiento en la década> 
del 00,de la población urbana -y en 
el exterior- a expensas de la ru- 
ral corno sabernos, no puede a tri- 
buirse al desarrollo de la econo- 
mía moderna sos tenido por la DC 
y menos a las transformaciones en 
el carácter oligopólico de la eco- 
nomía salvadoreña. Este crecimien- 
to de la población urbana y la mi- 
gración hacia el interior y el ex- 
terior de la población rural es 
producto de factores extraeconórni- 
cos en el período, especialmente 
del conflicto bélico. No se debe, 
pues, al desarrollo de transforma- 
ciones en la estructura económica 
y productiva tal corno ha sido for- 
mulada en el modelo. 

Desconoc~rnos con que funda- 
mentos se hicieron estos cálculos 
tan precisos. 

La estructura productiva, 
también variaría: el PTB del sec- 
tor agropecuario, del 33% al 16%; 
el PTB del sector industrial, del 
15% al 25%; el PTB del sector co- 
mercial del 23% al 28%; el PTB ge- 
nerado por otros sectores, del 29% 
al 31%. 

De manera que, en cuanto a 
la estructura económica, se opera- 
rían los siguientes cambios: la 
población rural pasaría de ser el 
60% al 35% de la población total; 
la urbana del 40% al 65%; la po- 
blación activa del sector agrope- 
cuario, del 52% al 32%; la pobla- 
ción activa en los demás sectores 
del 48% al 68%. 
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CUARTA ETAPA: se pretende ha- 
ber alcanzado un autoabastecirnien- 
to de bienes y servicios y el con- 
sumo productivo generalizado, que 

TERCERA ETAPA: la industria 
continúa la diversificación en la 
producción de bienes de consumo 
y de capital, ampliando la inte- 
gración horizontal y vertical de 
la economía. Esta expansión tiene 
r~~ultados, asimismo en la expan- 
sion empresarial, especialmente 
de la pequeña empresa. 

SEGUNDA ETAPA: la canaliza- . ., c1on de lo~ excedentes económicos 
al interior, impulsaría la diver- 
sificación económica del sector 
secundario -la industria, con es- 
pecial consideración en la rama 
metal-mecánica- y la exportación 
no tradicional, propiciando la 
reactivación de la participación 
en el comercio intraregional -y 
la reedición del programa de inte- 
gración centroamericana-. 

PRIMERA ETAPA: El instrumento 
de desarrollo es la Reforma Agra- 
ria, cuyo resultado inicial, es 
el aumento de la producción y la 
productividad y el derivado es el 
impulso4a la diversificación agro- 
pecuaria y la agroindustria. No 
se explicitaba el circuito o la 
concatenación económica hacia la 
reproducción ampliada de la econo- ~ rnia. 

Si se pudiera resumir las ca- 
racterísticas de cada etapa en la 
evolución del modelo, diriarnos que: 

el contrario, elevando los niveles 
de producción- en relación a la 
importancia del sector industrial 
y de comercio y servicios, corno 
corresponde a la modernización. 

El paso de la economía de ca- 
rácter oligárquico a la economía 
moderna, se manifestaría en el he- 
cho de que la importancia estrate- 
gica de la Reforma Agraria y del 
sector agropecuario, se iría per- 
diendo -sin disminuir, sino por 

Finalmente, la evolución del 
modelo, se concibió en 4 etapas al 
interior de las cuales se produci- 
rían ciclos de crecimiento en es- 
piral ascendente, que transforma- 
rían de la manera arriba indicada 
laestructura económica y produc- 
tiva del modelo de la si tuaciÓn 
real de 1980 a la situación plan- 
teada del año 2000. 

El Sistema Financiero Nacio- 
nalizado, se encargaría de cumplir 
la misión de canalización de la 
inversión minimizando la inversión 
en el consumo suntuario. 

De manera que era necesario 
propiciar el desarrollo de la ca- 
pacidad de ahorro -aunaue no se 
definía con extensión lo; mecanis- 
mos para estimular el ahorro- em- 
presarial y personal para crear 
un flujo de inversión, especial- 
mente neta y con ello propiciar 
la formación de capital bruto "que 
tanto se requiere para distribuir- 
lo en otros sectores productivos". 

Inversión Bruta = Inversión 
para Depreciación+ Inversión Neta 

Ahorro= Inversión Bruta 

Ingreso Nacional = Consumo 
+ Ahorro Nacional 

Ingreso Empresarial= Consumo 
+ Ahorro Empresarial 

Ingreso Personal = Consumo 
+ Ahorro Personal 

cía en la creación de inversión 
neta equilibrando las ecuaciones 
niguientes: 
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Y la estrategia tenía tres 
~lem~ntos centrales: la unidad de 
criterio y acción ( en los planos 
político, operativo y técnico); 
la modificación de la estructura 
productiva agropecuaria (mercados, 
financiamiento y asistencia técni- 
ca); y la constitución de un sis- 
tema de soporte para el proceso 
je Reforma Agraria (créditos, in- 
sumos, canales de comercializa- 
ción, org~nización empresarial, 
inversión, tecnología, y se in- 
cluían hasta las tiendas de consu- 
mo popular) • 

** Consolidar el proceso de 
Reforma Agra ria en lo económico, 
lo político y lo social. 

* Fortalecer el denominado 
"proyecto político revoluciona- 
rio". 

De manera que los objetivos 
eran dos, de acuerdo al plan: 

Las 8 áreas en las que se ac- 
tuaría en cada etapa, serían: la 
pob La c í ón beneficiaria -organiza- 
cion, promoción, capacitación-; 
productividad y producción; comer- 
cialización; financiamiento; inte- 
gración horizontal y vertical; di- 
versificación agropecuaria; reade- 
cuac í ón de la administración pú- 
blica y consolidación de la Refor- 
ma Agraria. 

nica, la capacitación, la libera- 
lización de la carrera de Ciencias 
Agronómicas; se propicia el desa- 
rrollo que redunda en la amplia- 
ción de,los programas de refores- 
tación y conservación de suelos, 
riego y drenaje y en fin, en un 
crecimiento vertical de la fronte- 
ra agrícola. 

Con una adecuada administra- 
ción pública, la asistencia téc- 

En el mediano plazo se 
articularían los siguientes ele- 
mentos: las formas de organización 
campesina se diversificarían, evi- 
tando la intermediación; la banca 
nacionalizada y especialmente el 
BFA aseguran el financiamiento a- 
decuado con la correspondiente 
reinversión de los excedentes. 

La actuación en el corto - - 
plazo -en el primer año de Reforma 
Agraria- detectaba que había que 
actuar para resolver los siguien- 
tes problemas: Cogestión ( promo- 
ción, crédito de a vio, coordina- 
ción), Promoción Social (!STA y 
su operatividad, Concepción "tra- 
dicional" y "paternalista", ges- 
tión empresarial del sector refor- 
mado), Capacitación (a técnicos, 
promotores, campesinos y funciona- 
rios). 

En cada etapa, según los del 
CARA, se fijaron objetivos claros 
y políticas especificas para 8- 
áreas en las que habia que actuar 
a corto plazo y mediano plazo -de 
1981 a 1983-, en principio. 

cosas, no so amente 
cuenta los "sueños", 
el plan básico para 

Así las 
se tomaron en 
sino . también 
alcanzarlos. 

EL PLAN 
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Esto se constituye en un am- 
plio terna de investigación cientí- 
fica y de profundas repercusiones 
académicas, además de ser una ne- 
cesidad social evidente, consigna- 
do corno tal en los acuerdos de Es- 
quipulas II, de agosto de 1987. 

Que alternativa queda? Noso- 
tros pensarnos, que es necesario 
formular un modelo económico que 
se concretice en un plan de desa- 
rrollo económico y social alterna- 
tivo. 

La alternativa que se perfila 
con la llegada de ARENA al poder, 
es el de un modelo de economía li- 
beral -y no social- de mercado y 
este ya demostró su imposibilidad 
de solucionar los apremiantes pro- 
blemas económicos y sociales del ~ . pa a s : precisamente, este tipo de 
funcionamiento económico, que se 
ha concretado en los modelos agro- 
exportador y de sustitución de im- 
portaciones, llevó a la crisis de 
los años 70', que pretendieron so- 
lucionarse impulsando el "modelo 
comunitarista" de la DC. 

Sirva este trabajo para cons- 
tatar una dimensión mas del fraca- 
so de la gestión estatal de la DC 
en la década del 80'. 

fue permitiendo la reversión ins- 
titucional y extra-jurídica del 
proceso de reformas iniciado con 
el golpe de octubre de 1979. Algu- 
nos aspectos de esta reversión - 
quizas se expresen en las medidas 
de ajuste en el marco de la polí- 
tica contrainsurgente y no de 
trans~orrnación estructural a tra- 
vés de las de "estabilización y 
reacti vaciÓn económica" y el plan 
contrainsurgente "Un í.do s para Re- 
construir". 

Ni el modelo, ni el Plan, 
pueden considerarse realmente im- 
pulsados, por el contrario, en la 
práctica, se abandonaron hasta los 
"fundamentos doctrinarios" y se 

El modelo que hemos resumido, 
posiblemente haya inspirado aspec- 
tos medulares del Plan de Desarro- 
llo Económico y Social, llamado 
"Sendero Hacia la Paz" durante la 
gestión presidencial de Napoleón 
Duarte. 

Algunos de los elementos 
críticos del período deben obser- 
varse con mas detalle, mas lo que 
ello indica, no es que la partici- 
pación del Estado en el proceso 
económico es negativa, sino que 
la participación del Estado diri- 
gido por la DC, corno por la Oli- 
qa r qu La han sido incompetentes e 
inconsistentes para resolver los 
áprerniantes problemas económicos 
del país. 

Los resultados, se han 
visto a lo largo de una década: 
la Reforma Agraria, que era el mo- 
tor del modelo, no se ejecutó en 
su parte medular, la fase II, por 
el contrario, se le puso un obstá- 
culo jurídico primario en la.cons- 
titución de 1983, en el artículo 
105, estipulando las hectáreas 
-245- que puede poseer una persona 
natural o j ur Ld í ca r la Reforma - 
Bancaria continuó concentrando el 
crédito en los empresarios tradi- 
cionales, pese a que la participa- 
ción del Estado se incrementó por- 
centualmente; la Ref orrna del Co- 
mertio .,Exte,rior, ha revelado que 
la "ineficiencia" de los funciona- 
rios de la DC, ha lindado con los 
mas al tos ni veles de la corrup- 
ción, pues nunca, por mala admi- 
nistración y gestión económica el 
país había perdido tantas divisas 
por la constante de las ventas - 
irracionales. 

UNA APRECIACION GLOBAú E !NICIAL 


