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NOTA: Las citas de los discursos han sido tomadas del periódico LA JORNADA de México del 17 de enero de 1992. 

El presidente Alfredo Cristiani, por su parte, sostuvo en esa oportunidad: • ... entendemos que lo 
que desde ahora comienza a ocurrir en El Salvador no es el restablecimiento de una paz preexis- 
tente, sino la inauguración de una paz auténtica fundada en el consenso social, en la armenia 
básica entre los sectores sociales, politicos e ideológicos, y sobre todo, en la concepción del país 
como totalidad, sin exclusiones de ninguna índole". 

·E1 FMLN ingresa a la paz abriendo su mano, que ha sido puno, y extendiéndola amistosamente 
a quienes hemos combatido como corresponde en un desenlace sin vencedores ni vencidos, con 
el firme propósito de dar comienzo a la unificación de la familia salvadorena." Declaraba Schafik 
Jorge Handal a nombre de la Comandancia General del FMLN, y anadta: "Desearnos extender 
también nuestra mano al gobierno de Estados Unidos, en busca de una nueva relación basada en 
dignidad y cooperacíórr, 

Tan sólo pocas horas después de la firma de los acuerdos, en una breve visita a San Salvador, 
James Baker Secretario de Estado norteamericano era enfático al decir • ... nadie dude de la postura 
del Gobierno de los Estados Unidos de apoyar plenamente este Acuerdo de Paz ... no por ser un 
mal necesario para terminar el conflicto armado, sino porque cree que las reformas [en él] 
contempladas fortalecerán las instituciones democráticas de El Salvador". 

En el marco de estos trascendentales acontecimientos para el país, que han conmocionado a la 
sociedad entera, nos ha parecido importante incluir en este número dos trabajos sobre el enfoque 
polftico y económico de los Estados Unidos de América hacia Centroamérica, y hacia El Salvador 
en particular. 

En el primero se trata de demostrar la Intima vinculación existente entre los procesos sociales de 
los Estados Unidos y de El Salvador, haciéndose notar la incidencia directa de esta potencia 
mundial en los procesos centroamericanos de las últimas décadas. Y en el segundo, se hace un 
análisis de la polftica económica aplicada a la región en la década de los ochentas, y se plantean 
algunas perspectivas, que, a nuestro juicio, se presentan para la década de los noventas. 

Al iniciarse 1992, comienza también un nuevo periodo en la historia de El Salvador, pues fue 
precisamente en las últimas horas y minutos del 31 de Diciembre de 1991, que El Gobierno de El 
Salvador, GOES, y el Frente Farabundo Martl para la Liberación Nacional, FMLN, firmaron en la 
sede de las Naciones Unidas la histórica Acta de Nueva York, en la cual ambas partes se com- 
prometen a poner fin al enfrentamiento armado e iniciar un proceso de pacificación, de democra- 
tización y de reconstrucción nacional. 

Con la posterior firma de los Acuerdos de Paz el 16 de Enero de 1992, en el Castillo de Cha- 
pultepec, Ciudad de México, se da inicio al desenlace de la guerra, no a través de la derrota militar 
de uno de los bandos, sino como resultado de un largo y complejo proceso de diálogo-negociación, 
cuyo producto refleja la situación de empate en que se encontraba el conflicto armado. 

En su discurso pronunciado al inicio del acto en Chapultepec, el Secretario General de las Naciones 
Unidas, Boutros Ghali, hacia una interpretación muy elocuente de los acuerdos, al afirmar que •La 
larga noche de El Salvador está llegando a su fin. Los acuerdos cuya firma estamos a punto de 
atestiguar anuncian una nueva era para un pais profundamente perturbado, asolado por la 
violencia y los sufrimientos durante más de diez anos." Y más adelante afirmaba que "No es 
exagerado decir que en conjunto y habida cuenta de su amplitud y su alcance, estos acuerdos 
causarán una revolución lograda por la negociación·. 

PRESENTACION 



Nosotros recopilamos una regular cantidad de infor- 
mación sobre los Estados Unidos, a lo largo de 
algunos anos de estudio en la primera mitad de la 

La oportunidad se nos ha presentado al elaborar este 
modesto aporte que trata de dar algunos elementos 
socio-histórico-políticos de los Estados Unidos rela- 
cionados con el proceso centroamericano y por de- 
finición salvadoreño, de los anos 80. Y con algunos 
comentarios para la iniciada década del 90. También 
para dar algunos elementos, desde el punto de vista 
sociológico, que posibiliten una apreciación más glo- 
bal de los aspectos económicos que tratamos. 

Desearíamos continuar en este esfuerzo de propiciar 
el intercambio de algunas ideas, asl sean prelimi- 
nares, sobre los Estados Unidos. 

Gradualmente nos fuimos formando un serie de cono- 
cimientos sobre los Estados Unidos, que comparti- 
mos con algunos estudiosos. Y consideramos que 
llegaría el momento de escribirlos, con la finalidad de 
"platícanos" más ampliamente para motivamos a otros 
estudios y valoraciones. 

Seleccionar la información sobre los Estados Unidos, 
es todo un trabajo porque es abundante, actualizada 
y en lo que hemos observado, podría decirse, de 
buena calidad. 

Probablemente son pocos los países que se estudian 
con relativa facilidad como los Estados Unidos, debido 
a la abundancia de información. Incluso, por ser el 
pals en donde la industria cinematográfica está tan 
desarrollada, se puede reconstruir la historia en buena 
medida a punta de pellculas documentales. 

tudiamos algo de teoría militar; y siendo los Estados 
Unidos una parte directamente involucrada en el con- 
flicto, tuvimos necesariamente que realizar estudios 
sobre su sociedad. 

Carlos Hernández 

En el esfuerzo de realizar un análisis polemológico 
aplicado fuimos construyendo nuestro marco teórico, 
recabando datos sobre la sociedad satvadoreña, es- 

De manera que podríamos decir que la polemología 
es una rama de la sociología en su desarrollo inicial, 
que trata del estudio de las leyes sociales que rigen 
a las sociedades durante un conflicto bélico. 

Cuvilier nos informa que el sociólogo francés Gastón 
Bouthoul ya habla señalado esta corriente de inves- 
tigación sociológica en las décadas del 50 y del 60 y 
que en sus estudios la bautizó con el nombre de po 
lemología -del griego "potemos": guerra; "loqos": 
tratado-.(1 ). 

Llegamos a la conclusión inicial de que, desde el 
punto de vista de la sociología, se abría todo un 
campo de estudio del comportamiento social, cuando 
se fundían en una guerra leyes propias del desarrollo 
social con leyes militares; tal fusión sosteniamos 
como hipótesis, daba origen a un nuevo campo de 
investigación sociológica, la sociologia de la guerra. 

De manera que iniciamos nuestros estudios proce- 
sando la información primaria y secundaria sobre El 
Salvador. 

Queríamos aclaramos nosotros mismos lo que es- 
taba sucediendo y su tendencia. 

Nuestro interés estaba centrado en el examen de la 
sociedad salvadorena de las décadas del 70 y del 80, 
conforme evolucionaban los acontecimientos. 

Desde finales de la década del 70 hemos tenido un 
especial interés por estudiar los procesos económi- 
cos, pollticos y sociales y su interrelación en una 
sociedad en conflicto bélico. 

Una Aclaración 

NOTAS SOBRE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA Y EL SALVADOR 

PROCESOS Y ENFOQUES: 
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- La disolución del llamado sistema del socialismo 
real, que según noticias (6), ni la Agencia Central 
de Inteligencia -CIA- previó, hecho que posibi- 
lita la emergencia de EUA como potencia mundial 
hegemónica en las relaciones internacionales con- 
temporáneas y, paralelamente, se generan puntos 
de convergencia y divergencia, con otras poten- 
cias. 

- A pesar de la disolución del esclavismo, la segre- 
gación racial ha sido una constante en la proble- 
mática social en los Estados Unidos, de ah! que el 
proceso de lucha por los derechos civiles, con sus 
avances y retrocesos, ha contado con evidentes 
represiones y marginaciones de la población negra 
y de las llamadas minorias. 

- La participación en la segunda guerra mundial 
especialmente en donde a la par de la con- 
tribución a la derrota del totalitarismo fascista, se 
hizo estallar, innecesariamente según algunos 
analistas, dos bombas atómicas; y surgió el com- 
plejo militar-industrial cuyos elementos negativos 
hacia la totalidad social fueron señalados por el 
Presidente Eiseinhower.(5). 

. 
- Los procesos históricos en que se presenta el 

proceso de colonización y la reducción a las reser- 
vaciones de la población indlgena; seguido del 
proceso de expansión territorial disputando béli- 
camente tierras que pertenecian a otros estados 
y naciones; 

En la constitución de los Estados Unidos de América 
los resultados combinados de estas inflexiones están 
relacionados con: 

Algunas inflexiones combinadamente ejercen una 
función solidificadora -porque el estado nacional en 
su proceso histórico de constutición, desarrolla su 
territorialidad, y posición económica y polftica- y al 
mismo tiempo disgregadora -porque generan una 
oposición social, y de otros estados nacionales, po- 
lítica y económica-. 

Tiene su continuidad en la elevación de la produc- 
ción, el desarrollo de las comunicaciones y los 
descubrimientos espaciales. 

- La Revolución Cientlfico-Técnica, a su vez, es una 
continuidad de la Revolución Industrial: las com- 
putadoras, la automación. 

- En el marco del desenvolvimiento de la nueva 
nación se propició un sustancial desarrollo con la 
Revolución Industrial. En el contexto de este de- 
senvolvimiento de la producción, se cuenta del de- 
sarrollo basada en la explotación del hierro, el 
vapor y la energía eléctrica. El ferrocarril, las 
máquinas cosechadoras, el automóvil, la cámara 
y el proyector cinematrográfico, la aviación, el 
teléfono, el linotipo, la lámpara incandescente, la 
máquina de escribir, la sumadora, la registradora 
entre otros descubrimientos. (4). 

- La Guerra Civil contra los Estados esclavistas del 
Sur. La abolición de la esclavitud. Desde el punto 
de vista social, probablemente este proceso tiene 
continuidad en el sistema de seguridad social. 

- La Guerra Revolucionaria por la Independencia, 
que prácticamente inició un ordenamiento social 
nuevo, tanto interna como externamente. 

Podriamos citar como inflexiones hacia arriba de los 
EUA: 

Las inflexiones en la historia, llevan hacia arriba o 
hacia abajo a una nación. Son dirlamos, evocando la 
dialéctica, momentos de afirmación y negación del 
proceso histórico. 

Son, quizás podrlamos decir, solicitando disculpas 
por una inadecuada analogla, inflexiones en el sen- 
tido histórico-matemático (3) del término. Se cambia 
el rumbo de la curva del desarrollo histórico. 

En la vida de una Nación existen sucesos que con- 
mocionan la totalidad social. 

1.- Inflexiones en la Historia de los Estados Unidos 
de América. 

Quisiéramos hacer una mención de agradecimiento: 
en sus inicios, en 1980-81, la investigación contó con 
el apoyo del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales -CLACSO-, con sede en Buenos Aires, Ar- 
gentina. 

Para este articulo reconstruimos en nuestra memoria 
los tltulos de ciertos estudios y en otros solamente 
mencionamos al autor.(2). 

década del 80; pero los libros, revistas, recortes, 
apuntes se nos quedaron dispersos en nuestros viajes. 
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En la actualidad, y en general, unas teorías sos- 
tienen que se debe a la contracción de la oferta 

Teóricamente la interpretación de las crisis cíclicas 
ya ha abandonado una teorla inicial de que los auges 
y depresiones se deblan a las manchas solares, que 
al cambiar ocasionaban, a su vez, cambios en la 
agricultura con la consecuente repercusión en todos 
los sectores. 

Existen varias teorlas sobre las causas y el fun- 
cionamiento de las crisis en las economías de mer- 
cado. 

La crisis del 29-30 conmocionó según lo sabemos 
toda la estructura económica de la sociedad norteame- 
ricana. Cuestionó en el momento de mayor confianza, 
precisamente -y de la manera más profunda- la 
confianza en el funcionamiento del sistema econó- 
mico. 

Del Síndrome del 30 

Daremos algunos elementos de juicio sobre la reper- 
cusión de estos sucesos en la sociedad norteameri- 
cana y luego en la salvadoreña. 

Uno de ellos es la crisis del 29-30 y el otro la Guerra 
de Vietnam. 

Entre las inflexiones hacia abajo o los momentos de 
negación, existen dos -en los que nos detendremos 
en alguna medida pues están relacionados también, 
con el proceso histórico salvadoreno- que tanto 
desde el ángulo socio-político-económico, como in- 
tentando observar el fenómeno desde el ángulo socio- 
psicológico, marcan el comportamiento del ciuda- 
dano norteamericano. 

La intensidad con que se graban en la memoria 
histórica de la población las inflexiones son diferen- 
tes. 

2. Inflexiones relacionadas con la Historia de El 
Salvador. 

Y como una forma de compartir algunas ideas enca- 
minadas a un diagnóstico inicial para una historia 
comparada con El Salvador. 

las opiniones y lecturas que hemos recabado dentro 
y fuera de los Estados Unidos de América, en distin- 
tos periodos. 

Nosotros hemos tratado de estructurarlos procesando 

Desde luego que sobre las inflexiones que nosotros 
hemos tipificado podrán existir enfoques diferentes 
-hasta si el término es teóricamente correcto- y 
seguramente se considerará que existen más aspec- 
tos que han repercutido profundamente en la so- 
ciedad global. 

Lo anterior conlleva la probabilidad -ahora, al menos 
temporalmente, históricamente desplazada, en cuan- 
to a la confrontación con otra potencia antagónica- 
de utilización del poderlo nuclear en un conflicto de 
alta intensidad que tendría como resultante la destruc- 
ción del planeta; y en el marco de las repercusiones 
educativas el auge de la cultura de la violencia y 
también la expansión del narcotráfico y de las epi- 
demias, entre ellas el SIDA. 

- El desarrollo del tipo de competencia monopólica 
y oligopólica en el mercado conjugado con el de- 
sarrollo en esa dirección de la industria bélica. 

- La influencia negativa de los monopolios (8) en las 
condiciones de competencia en el mercado que 
ha contado con la elaboración por el Organo Le- 
gislativo de las leyes anti-trust. El daño a la eco- 
logía -en el marco de reconversiones de la deu- 
da de palses del tercer mundo en desarrollo eco- 
lógico en esta década del 90-- debido a la conta- 
minación nacional y mundial resultante de una 
producción industrial monopólica no controlada 
tanto de Estados Unidos como de otros países de- 
sarrollados; 

- La crisis del 29-30; la Guerra de Vietnam. Estos 
son puntos especialmente importantes en la histo- 
ria de los Estados Unidos de América. 

- Los procesos en que se transgrede la regulación 
internacional sobre los derechos humanos y la 
autodeterminación de las naciones. Entre ellos, el 
proceso de colonización y neo-colonización mun- 
dial y la discriminación racial; las intervenciones 
pollticas -como por ejemplo reciente, los se- 
cuestros en otros países para juzgar delitos en 
Estados Unidos (7)- militares y económicas en 
que se viola la autodeterminación de las naciones; 

Y las inflexiones hacia abajo en la constitución de 
la Nación, los momentos negativos de su proceso 
histórico podrlamos decir con otras palabras, que 
la cuestionan, a veces en el largo plazo: 

COYUNTURA 4 



Volviendo a los Estados Unidos de América, la Guerra 

Al Síndrome de Vietnam 

Y esto en el marco de la tradicional fragilidad del mer- 
cado de mano de. obra salvadoreño. 

Según el Censo de 1930 -el primero de la población 
en El Salvador contemporáne~ ya lo hemos men- 
cionado en otras oportunidades, la población total 
era de aproximadamente un millón y medio de perso- 
nas de las cuales solamente el 8% eran propietarios 
de medios de producción y el 92% no tenía medios de 
producción. De las personas en edad de trabajar el 
20% eran jornaleros y el otro 20% eran empleadas del 
servicio doméstico. Queremos indicar que el 40% de 
la población a inicios de la década del 30, estaba 
constituida por jornaleros y sirvientas, por asala- 
riados y semi-asalariados.(1 O). 

El impacto nacional fue grande, se cuestionó, a través 
de una insurrección en enero de 1932, el sistema 
económico y social salvadoref'lo. Como nos indican 
algunos historiadores -aún cuando se dan cifras di- 
ferentes- la insurrección fue militarmente derrotada 
y el saldo fue de 30,000 muertos, aproximada- 
mente.(11 ). 

En el caso de El Salvador, los fenómenos del 32 y de 
la década del 80 están muy ligados. En los dos se 
cuestionó la totalidad de la economía de mercado 
periférica y oligopólica salvadoreña. Hasta el nombre 
del líder de los insurrectos en 1932, Agustln Fara- 
bundo Martí (12), inspira el movimiento insurgente de 
la década del 80, cuyos embriones se encuentran en 
la década del 70. 

La contracción de la economía mundial, y la de 
Estados Unidos de América, se reflejó en contrac- 
ciones en la demanda de nuestro principal producto 
de exportación, el café -cuyo cultivo solamente 
proporciona empleo para la gran masa de la pobla- 
ción 4 meses al año, durante las cortas del gran~ 
originando enorme desocupación en el campo, a la 
par de explotaciones cafetaleras con el grano a punto 
de cortarse y exportarse. 

Y es que la crisis del 29/30 se convirtió en El Salvador 
no solamente en una crisis económica, ni solamente 
política, sino también militar. 

claración de un cafetalero salvadoref'lo que mencio- 
naba que la solución en El Salvador podría ser como 
la del 32. 

En un libro de autores norteamericanos (9), sobre la 
situación conflictiva en El Salvador, a mediados de la 
década del 80, se consignaba en un epígrafe la de- 

También nosotros en El Salvador, tenemos la crisis 
del 30 gravada en nuestra memoria histórica. 

Ciertas entidades bancarias no pudieron responder a 
las solicitudes de retiro de los depositantes, en una 
situación de depresión de la economía; inmedia- 
tamente los noticieros dieron cuenta de que los entre- 
vistados temían una situación como la del 30. Y al 
parecer esta situación de insolvencia financiera de 
ciertos bancos estadounidenses se repitió en la re- 
ciente depresión de principios de esta década del 90. 

Nos ha interesado, por ejemplo, el hecho de que a 
mediados de la década del 80 se creó una especie de 
"síndrome del 30" en EUA. 

En la memoria histórica de la población norteameri- 
cana la crisis del 29/30 persiste con bastante profun- 
didad en lo que nos hemos podido dar cuenta. 

Y los bancos no prestaban dinero, a pesar de la gran 
demanda, porque era difícil recuperarlo enmedio de 
quiebres generales de fábricas y una población em- 
pobrecida, sin dinero. 

Se nos ilustra que se trató de una época en que la 
leche se tiraba a los ríos, los pavos y los cerdos se 
enterraban vivos, para mantener los precios, 
prácticamente enmedio de millares de desocupados 
hambrientos. 

Se nos relata de los suicidios de inversionistas en 
Wall Street, en donde ciertas acciones pasaron de 
valer, si mal no recordamos, tres millones de dólares 
a simplemente tres dólares. 

Fenoménicamente, nos dicen algunas referencias a 
la crisis del 29/30, ésta se expresó en que a la par de 
gran cantidad de fábricas sin producir, existía tal 
cantidad de desocupados que según se afirma, hasta 
para aspirar a una plaza de acomodador de circo se 
presentaron millares de personas. 

monetaria por parte del sistema financiero que hace 
entrar en crisis la producción en su conjunto; otras, 
que se debe a la tendencia creciente de la sobrepro- 
ducción, a que una regularidad de la economía de 
mercado es que aumenta tendencialmente la oferta 
reduciendo la demanda. 
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- Que se necesitaba una transformación en la edu- 
cación y desarrollo de los cuadros militares en los 
Estados Unidos a fin de que en el plano militar, 

- Que el enfoque de la respuesta a esas guerras 
irregulares tenía que ser integral -social y polític~ 
y no estrictamente militar. 

- Toda una concepción socio-política-militar en los 
Estados Unidos, relacionada con el hecho de que 
el principal problema para la seguridad nacional y 
la confrontación entre sistemas eran las guerras 
irregulares, desarrolladas inicialmente por ejérci- 
tos irregulares, es decir, la guerra de guerrillas; 

Nos parece que fue el asesinado -en 1963- Pre- 
sidente John F. Kennedy quien propició el desarrollo 
de: 

En la década del 60 se advertía que la principal con- 
frontación que tendrian los Estados Unidos en el siglo 
no sería en guerras convencionales -confrontación 
entre ejércitos regulares- ni totales -atómicas- 
con las superpotencias, especialmente con la, ahora 
extinta, Unión Soviética. 

Probablemente se haya iniciado la estructuración de 
la teoría de la contrainsurgencia en las esferas políti- 
cas. 

El término contrainsurgencia ha sido desarrollado por 
la ciencia política, militar y social norteamericana. 

La doctrina de contrainsurgencia antes y después de 
Vietnam -"Post-Vietnam Counterinsurgency Doc- 
trine• dice Waghelstein-. 

En los Estados Unidos, al parecer, existe una división 
en el campo de la teoría de la contrainsurgencia. 

También nosotros en El Salvador, estamos ligados al 
proceso de Vietnam, como lo estuvimos al proceso 
del 30. En el 30 por la entrada de los Estados Unidos 
en la crisis, en Vietnam por la salida. 

Summers incluso propone que la categoría de lo 
Moral y su desarrollo y mantenimiento, sea elevada 
como décimo principio de la guerra en la teoría mili- 
tar y del Ejército de los Estados Unidos de América. 

La Guerra de Vietnam, cuestionó, en fin, la Moral - 
la moral nacional política y militar, agreguemos-, 
dice Summers. 

Se llegó, en una estructura estatal bastante sólida en 
cuanto a las relaciones entre los Organos del Estado, 
a discusiones y divisiones entre los mismos órganos 
del Estado -especialmente entre el Ejecutivo y el 
Legislativo, según desprendemos de la lectura de 
Summers- sobre la legitimitidad de intervenir en los 
asuntos internos de los países. 

Se llevó a divisiones en la sociedad civil nortea- 
mericana y al uso de la coerción para contener la 
desobediencia civil. 

Cuestionó la visión de superioridad como entidad 
nacional sobre los países y los habitantes del Tercer 
Mundo, y el derecho y la capacidad de éstos para 
resolver sus propios problemas. 

Despejó visiones equivocadas sobre la superioridad 
basada en lo racial. 

La guerra de Vietnam cuestionó, entre otros aspec- 
tos, la confianza nacional y ciudadana en lo absoluto 
de la capacidad financiera y tecnológica para resol- 
ver los problemas. 

Como lo dice el Coronel Summers, en su estudio 
elaborado con un razonamiento dialéctico (13), que 
intenta explicar la paradoja del porqué un país que 
movilizó el más grande y/o más poderoso hasta ésa 
fecha, ejército de la tierra, con cerca de un millón de 
hombres armados cada año: con el mayor apoyo 
loglstico y financiero conocido hasta la fecha en la 
tierra; que inflingía constantes derrotas a su enemi- 
go que se retiraba dejando millares de bajas en el 
campo de batalla ... al final salió derrotado. 

Recordamos que Andy Stapp, uno de los líderes del 
llamado pliego de derechos de los soldados durante 
la guerra de Vietnam, mencionaba en un libro, que la 
Dow Chemical vendía millones de dólares mensua- 
les de napalm al gobierno para ser utilizados en 
Vietnam. 

Se dice que en la Guerra de Vietnam los Estados 
Unidos utilizaban aproximadamente la tercera parte 
de su presupuesto de defensa; otros dan como datos 
el hecho de que en Vietnam estallaron más bombas 
que en toda la Segunda Guerra Mundial. 

de Vietnam, cuestionó elementos de constitución de 
la nacionalidad basados en el poderlo financiero, 
tecnológico, cultural. 
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Al parecer la teoría de la guerra especial de contrain- 
surgencia que se conocía en la época de la guerra de 

Por ejemplo, ya Gorbachev ha menciooado que no se 
puede concebir una guerra convencional en Alema- 
nia, pues los bombardeos aunque no fueran atómi- 
cos, ocasionarlan daños en plantas nucleares que 
dejarían prácticamente inhabitable el continente; y 
que en una guerra nuclear entre potencias no habrla 
ni vencedores ni vencidos, sino la destrucción del 
planeta.(15). 

Podríamos suponer que dos son los c. ambles en el 
contenido de los conceptos: uno, que la experiencia 
de Vietnam dejó premisas para considerar con más 
profundidad el contenido socio-político de la guerra 
especial de contrainsurgencia; otro que el desarrollo 
de la tecnología militar es grande, en las dos últimas 
décadas y de ahi que una guerra convencional -o de 
mediana intensidad- puede convertirse en una de 
alta lntensídac en un mundo cada vez más interrela- 
cionado. 

- De igual manera se conservan los tres niveles de 
guerra. En la "Post-Vietnam Counterinsurgency 
Doctrine", como la define Waghelstein, los niveles 
de guerra se conocen como niveles de conflictos 
de baja, medíana y alta intensidad. Quizás cada 
uno corresponderla a lo que antes era la guerra 
especial de contrainsurgencia, la convencional y 
la total. 

Asl, por ejemplo, se expresaba el analista militar 
Frank Aker al examinar el caso de El Salvador, 
como la punta de lanza del expansionismo so- 
viético, a mediados de la década del 80. 

- El tipo de guerra insurgente es la modalidad de la 
Tercera Guerra Mundial desarrollada por la (Ex) 
Unión Soviética contra los Estados Unidos. 

De la anterior teorla de la contrainsurgencia, al menos 
hasta mediados y finales de la década del 80, se 
conserva la consideración de que: 

Ya hemos mencionado que, a nuestro juicio, uno de 
los estudios que más profundamente hacen tal re- 
visión es el de Summers "sobre la estrategia en el 
contexto de la guerra de Vtetnam". 

Después de la derrota de los Estados Unidos en 
Vietnam, se ha realizado, nos parece, una revisión de 
la teoría original de la contrainsurgencia. 

Quizás es adecuado recordar que quien expuso con 
bastante acusiosidad el fenómeno de la insurgencia 
en la época, desde la óptica de los Estados Unidos 
fue Robert Taber con su conocido estudio deno- 
minado muy penetrantemente "La Guerra de la Pulga•. 
(14). 

Según entendemos, tal marco de referencia teórico 
fue utilizado para desarrollar en parte medular la 
Guerra de Vietnam. 

c) Una Guerra Total. Implicaba que la trascendencia 
del conflicto tocaba los intereses de influencia 
geo-política-estratégica de las potencias y por ello 
la posibilidad de un enfrentamiento entre las mis- 
mas con el uso de armas atómicas. 

b) Una Guerra Convencional. Relacionada al proce- 
so en que el movimiento insurgente habla llegado 
a tal grado de desarrollo en su guerra subversiva 
que implicaba el enfrentamiento entre ejércitos 
regulares del mismo o de más estados. 

a) Una Guerra Especial de Contrainsurgencia. Este 
tipo de guerra estaba relacionado con el inicio del 
movimiento guerrillero en varios países del Ter- 
cer Mundo y su afianzamiento en el apoyo de la 
población. 

En la teoría de la contrainsurgencia de aquella época 
se establecia que existían tres tipos de guerra a los 
que los Estados Unidos tenían que responder: 

Fue la década del desarrollo de la Guerra de Vietnam, 
de la emergencia de la Revolución Cubana; del 
nacionalismo y las reformas agrarias incluso, propi- 
olados en alguna medida por una política interna- 
cional de los Estados Unidos. De los conflictos socia- 
les originados por los procesos de la Guerra de 
Vietnam y de los Derechos Civiles al interior de los 
mismos Estados Unidos. 

En alguna parte hemos conocido el argumento de que 
en la época de Kennedy los cargos estatales rela- 
cionados con la estructura militar se adjudicaban 
tomando en consideración la formación socio-politica 
y no estrictamente la formación militar. 

pudieran responder a los niveles de desarrollo que 
la guerra insurgente fuera presentando, y en el 
plano político social a la captación del apoyo de la 
población a la contrainsurgencia y el debilitamien- 
to consecuente de la insurgencia. 
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La década del 80 -especialmente en su segunda 
mitad- quizás puede definirse, desde la óptica de la 
politica de los Estados Unidos hacia El Salvador, 
como la década del laboratorio de la teorla del con- 
flicto de baja intensidad. 

Desconocemos el graJo de incidencia política de los 
planteamientos de Waghelstein; pero por coinciden- 
cia o no Terry Lynn nos informaba en un estudio, de 
que en ciertas declaraciones el entonces Presidente 
Napoleón Duarte había mencionado que intentaría ... 
"nacer lo que los venezolanos hicieron", y que se 
consideraba.Yel Rómulo Betancourt de El Salva- 
dor". 

- La aplicación real y profunda de la reforma polí- 
tica era también en su planteamiento una necesi- 
dad. Conversión en políticos de los insurgentes. 

Ilustraba con el hecho de que los mismos Estados 
Unidos tendrían que sacrificar intereses económi- 
cos como lo hicieron en Venezuela donde acep- 
taron la nacionalización de la industria petrolera. 

- La aplicación real y profunda de la reforma econó- 
mica -especialmente la agraria- era cardinal en 
su concepción. 

Partiendo de esta concepción de lo interno, 
Waghelstein proponía, deducimos recordando, plan- 
teamientos económicos y políticos importantes: 

Los Estados Unidos tendrían en esta concepción el 
elemento de potencialización -y no la imposición-- 
de las fuerzas políticas internas, favorables a su con- 
cepción. 

Seguramente se trataba de la Democracia Cristiana 
como partido político y del Ingeniero José Napoleón 
Duarte, como Presidente. 

De manera que uno de los elementos de solución en 
El Salvador, serla la de potencializar un partido; un 
Presidente que tuviera una trayectoria nacional en un 
proceso político encaminado a abrir espacios pollti- 
cas a fin de restarle puntos de confrontación militar y 
política a la insurgencia. 

impusieron un presidente y trataron de crear desde 
afuera un proceso politico que no se conjugaba inter- 
namente, en Venezuela Rómulo Betancourt fue pro- 
ducto de un proceso político interno y por lo tanto con 
base social interna. 

Waghelstein sostenla que a diferencia de lo que 
sucedió en Vietnam en donde los Estados Unidos 

Probablemente una de las observaciones más impor- 
tantes, sea la de la naturaleza interna de los procesos 
insurgentes. Una especie de dimensionamiento del 
problema: a lo interno, se responde con lo interno. 

Waghelstein compara, con razonamiento dialéctico 
que recuerda a Summers los casos de El Salvador, 
Venezuela y Vietnam, y va condensando una síntesis 
de tratamiento en el caso salvadoreño. 

De manera que el propósito en el tratamiento del con- 
flicto de baja intensidad en El Salvador, sería similar 
al de Venezuela en la década del 60. Es decir, lograr 
una solución política en la que la insurgencia canalice 
su actividad político-militar en una actividad propia- 
mente política. 

Para Waghelstein, según un estudio publicado en 
1984, el caso de El Salvador se parecía más al de 
Venezuela que al de Vietnam.(17). 

Y, en lo que conocemos, fue Waghelstein, quien 
--estuvo, nos parece como jefe de la misión militar de 
Estados Unidos en El Salvador durante cuatro años= 
posteriormente sistematizó la aplicación de las ex- 
periencias de Vietnam en El Salvador. 

Elementos de la "PostVietnam Counterinsurgency 
Doctrine" en El Salvador 

De manera que los analistas militares de Estados 
Unidos asimilando y desarrollando la teorla contrain- 
surgente de la época de Vietnam, trabajaron en la 
elaboración de una teorla para enfrentar y enfocar el 
Mslndroi;ne" en el proceso salvadoreño. 

Ya referimos anteriormente que Summers extrajo de 
su síntesis de la guerra de Vietnam los "prínclpíos de 
la guerra en América Central".(16). 

En el caso de El Salvador, se revivla el concepto de 
la teoría del dominó de la época de Vietnam, consi- 
derando que de caer el gobierno del pals en la esfera 
de la influencia soviética -como se consideraba que 
habla caldo Nicaragua a partir de la Revolución 
Sandinista- seguiría la confrontación en Guatemala 
y México. 

Vietnam, se transformó en la de los conflictos de baja 
intensidad. 
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América Central ya ha sufrido readecuaciones, que 
enfatizan la necesidad de un nuevo modelo econó- 
mico politico y social libremente determinado y sin in- 
gerencias externas de ninguna clase, según rezan los 
acuerdos de Esquipulas II firmados en 1987 (19) y 
son el marco teórico-polltico del proceso de solu- 
ción a los conflictos en la América Central de la 
década del 90. 

Desde luego que con el debilitamiento del sistema 
socialista, como bloque, el elemento de la bipolaridad 
e incluso el concepto mismo de conflicto de alta 
intensidad y sus relaciones con los llamados conflic- 
tos de baja intensidad, muy seguramente, será 
readecuado en la ciencia polltica y militar de los 
Estados Unidos. 

Esta importancia quedó registrada en el informe de la 
Comisión Bipartita para Centroamérica, también lla- 
mada Comisión Kissinger, cuando mencionaba que 
los Estados Unidos no deberían sentirse amenazados 
por los cambios en los países centroamericanos, 
incluso los cambios revolucionarios decían textual- 
mente, pero que deberian preocuparse por la intru- 
sión de potencias agresivas extranjeras en los palses 
de América Central.(18). 

Importancia especial tuvo en la politica de Estados 
Unidos -hacia América Central y consecuentemente 
hacia El Salvador- el factor de la ingerencia de la 
Unión Soviética. 

La bipolaridad de los sistemas que duró práctica- 
mente 7 décadas en el mundo, se transforma a finales 
de la década, y con ello la polltica internacional de los 
Estados Unidos basada en la confrontación con la 
Unión Soviética seguramente sufre modificaciones. 

Aunque el socialismo como sistema económico continúa 
existiendo en ciertos palses como Corea del Norte, 
China Popular, Vietnam, Cuba; como bloque, como 
sistema económico que caracterizaba la confron- 
tación global en el siglo XX, desaparece. 

A finales de la década del 80, ocurre un viraje impor- 
tante en la política mundial con la crisis del campo so- 
cialista encabezado por la Unión Soviética. Sucesos 
convulsos en diferentes grados de intensidad ocurren 
en Rumania, Polonia, Checoslovaquia y continúan en 
el caso de Yugoslavia con una confrontación bélica 
interna. Se derriba el "muro de Berlín" que dividla a 
las dos Alemanias. Se disuelve la Unión Soviética. 

\ 

El análisis del contenido teórico de las partes en los 
conflictos bélicos es sustancial para la comprensión 
integral de las sociedades y su proceso. 

Como hemos visto nosotros en El Salvador, fuirnos en 
alguna medida para ciertos teóricos en los Estados 
Unidos de América, una especie de "sindrome de 
víetnarrr. Estos utilizaron su experiencia sintetizada 
en la guerra de Vietnam en el caso salvadoreño en la 
década del 80. 

Naturalmente que existen otras definiciones para de- 
signar los conflictos de baja intensidad; desde la 
óptica de la insurgencia, se les llama guerras revolu- 
cionarias de liberación nacional. 

La prioridad en este enfoque, podrlamos suponer, la 
constituia -y seguramente la constituye- una con- 
frontación global y la interrelación que puede tener 
ésta confrontación, con conflictos de mediana inten- 
sidad -entre Estados, por ejemplo la guerra ente 
lran e lrak y la reciente guerra contra lrak, llamadas 
convencionales- y de baja intensidad. 

En efecto, es un país en donde, por ejemplo se nece- 
sita un concepto militar para definir el tipo de conflicto 
bélico en donde se vea implicado el uso de su "tríada 
estratégica· -que también la tenla la Unión So- 
viética, y ahora la tiene la Comunidad de Estados 
Independientes-: los bombarderos B-2; los submari- 
nos nucleares y los misiles tierra-tierra de largo al- 
cance. 

En la terminologia de la ciencia politica y militar de los 
Estados Unidos es explicable la operativización de 
los conceptos de esa manera. 

Además el término parecía despectivo en el sentido 
de que para nuestro país se trataba de una •guerra 
total". Esto no era desconocido para los analistas 
norteamericanos como Sam Sarkesian que clara- 
mente mencionaba que la lnsurqencía tenia un 
compromiso total en tanto que los Estados Unidos un 
compromiso parcial en los conflictos de baja intensi- 
dad. 

Algunos sectores postulaban incluso una •guerra de 
decisión rápida" contra la insurgencia para resolver el 
conflicto. 

La teoría del conflicto de baja intensidad fue contradi- 
cha al interior de nuestro país, incluso en la esferas 
oficiales. 
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... •dicho dictamen ( de la Corte Suprema de Justicia 
de los Estados Unidos de América, que aprueba 
los secuestros de sospechosos y delincuentes 
en territorio extranjero) afecta el Sistema Jurídico 
Internacional y, especialmente, interamericano, 
al violar los principios de no intervención en los 
asuntos internos de los pueblos, principios 
consagrados en la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos, como en la Carta de la 
Organización de las Naciones Unidas" ... La Prensa 

(7) El Parlamento Centroamericano, por ejemplo, 
ha señalado: 

(6) El Diario de Hoy, mayo 1992. 

(5) Massey, Claudi, EUA EN ARMAS ... Stone, Oli- 
ver, JFK, fragmento inicial de la pellcula. 

(4) Gray, Wood y Richard Hofstadter (Consultores), 
RESEÑA DE LA HISTORIA NORTEAMERICANA, 
Servicio de Información de los Estados Unidos, 
s.e., s.l., s.f.p. 

Benltez Maunat, Raúl, LA TEORIA MILITAR Y 
LA GUERRA CIVIL EN EL SALVADOR, UCA 
Editores, San Salvador, 1989. 

(3) En el punto de inflexión ... •1a concavidad (de la 
curva) cambia desde arriba hacia abajo (y de 
abajo hacia arriba podríamos agregar, CH) y 
este es el significado de íntlexión" ... Bowen, Earl 
K., MATHEMATICS WITH APPLICATIONS IN- 
MANAGEMENT ANO ECONOMICS, Richard D. 
lrwin, lnc., lllinois, 1972, p. 333. 

Bermúdez, Lilia, GUERRA DE BAJA INTENSI- 
DAD REAGAN CONTRA CENTROAMERICA, 
Siglo XXI Editores, México. 

(2) Algunas de las citas y el recordatorio de elemen- 
tos que conformaron nuestras ideas las hemos 
precisado consultando los bien documentados 
trabajos: 

humanidad. 

•En la actualidad, época de la guerra nuclear, la 
polemologia se atribuye como fin la elaboración 
de técnicas socio-terapéuticas para "salvar la 
paz .. dice Cuvilier apoyándose en Aron, R., 
Guerre et Paix entre les nations, Pion, París, 
1966. 

El Salvador, ya ha sufrido readecuaciones. Una nueva 
situación política y militar ha sido creada a partir del 
proceso de solución politica al conflicto bélico, que ha 
tenido un particular desarrollo con la firma de los 
Acuerdos de Chapultepec entre el Gobierno de El 
Salvador y el Frente Farabundo Martl para la Libera- 
ción Nacional, en enero de 1992. 
Las dos vertientes -la insurgente y la contrainsur- 
gente- han realizado adecuaciones congruentes con 
la realidad nacional e internacional, transformando a 
su vez, sus proyectos pollticos y militares originales, 
contando con el apoyo moral y material de la comunidad 
internacional. 
La situación es inédita en la historia nacional y dado 
los cambios internacionales, podrla afirmarse, es 
inédita en el plano mundial. 

Se abre un vasto campo para la teorla y la prác- 
tica social, como producto, literalmente, del esfuerzo 
y sacrificio de toda una generación nacional y mun- 
dial. 
Quedan pendientes la resolución de los problemas 
planteados en Esquipulas 11, de lograr el modelo 
económico y social, que se traduzca de manera 
irreversible en democracia, seguridad, paz y desa- 
rrollo. 

NOTAS: 

(1) Cuvilier, Armand, LA SOCIO LOGIA, Ediciones 
Mensajero, Bilbao, 1974. Primera Edición: 1970. 
Entre las obras de Gastón Bouthoul que men- 
ciona Cuvilier, tenemos: 

La Guerre, 1953. Traité de Sociologie 1946- 
1954. 
Souver la guerre, 1961. L' Art de la Guerre, 
Seghers, Parls, 1962. 

•La Polemologia -nos dice Cuvilier- comienza 
cuando el fenómeno de la guerra ya no es 
aprehendido como la ruptura incomprensible 
del ritmo y de la vida de la sociedad, sino como 
-según las palabras de Clausewitz- "la con- 
tinuación de la polltica por otros medios ... 

Para Gorbachev -y esto seguramente será un 
punto central en la polemologia- el principio de 
Clausewitz está desactualizado debido a que no 
puede legitimar -ni teórica ni históricamente-- 
en el mundo contemporáneo, el uso de la fuerza 
militar nuclear para conseguir objetivos políticos 
pues ello conllevarla a la destrucción de la 
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(17) Waghelstein, John, EL SALVADOR MORE VENE- 
ZUELA THAN VIETNAM, Eagle, Command Pu- 
blications, New York, 1984. 

(18) INFORME DE LA COMISION BIPARTITA PARA 
CENTROAMERICA, Editorial Atlántida, Buenos 
Aires, 1984, p. 20. 

(19) ACUERDOS DE ESQUIPULAS II en Revista de 
Estudios Centroamericanos -ECA-, Universi- 
dad Centroamericana • José Simeón Cañas" 
-UCA-, San Salvador, agosto-septiembre de 
1987, p. 632. e 

(15) Gorbachev, Mijail, LA PERESTROIKA, Editorial 
Diana, México, 1987. 

(16) Summers, Harry, PRINCIPLES ON CENTRAL 
AMERICA WAR, MILITARY REVIEW, Fort Lea- 
venworyh, Kansas, 1985. 

Sostenía que la forma de contener al movi- 
miento insurgente era la de arrebatarle sus bande- 
ras económicas, políticas y sociales y su base en 
la población. "Sacar al pez del agua", decia 
Taber, contradiciendo la premisa de Mao de que 
1á relación entre el movimiento guerrillero y la 
población deben ser como la del pez con el agua. 

Taber sostenía examinando los procesos insur- 
gentes de Vietnam, China, Cuba, entre otros 
países, que los movimientos guerrilleros se 
desarrollaban como una pulga, reproduciéndose 
y alimentándose con la sangre de un perro hasta 
desesperarlo, agotarlo y llevarlo a su muerte. 

(14) Taber, Robert, LA GUERRA DE LA PULGA, Edi- 
torial ERA, México, 1977 (?). 

en los epígrafes, está lleno de paradojas y 
contradicciones -en el sentido filosófico del 
término-. Por ejemplo menciona que introdujeron 
en una computadora los datos de los ejércitos de 
Vietnam del Sur, que contaba con el apoyo de los 
Estados Unidos y de Vietnam del Norte y pregun- 
taron quién ganarla la guerra ... la computadora 
les respondió que los Estados Unidos y su aliado 
le hablan ganado unos diez anos antes, si bien 
recordamos. 

El libro de Summers en su exposición e incluso 

(13) Summers, Harry G., ON STRATEGY. A CRITI- 
CAL ANALYSIS OF THE VIETNAM WAR, Dell 
Publishing Co., New York, 1982. 

(12) Quizás la urnca biografía -breve por cierto- 
sea la de Arias, Jorge, FARABUNDO MARTI, 
EDUCA, Costa Rica, 1976 (?). 

Existe también un libro -del que no recordamos 
el nombre- que es un relato de los aconte- 
cimientos de 1932, por parte del director-locutor 
de la radio nacional en la época; en el periodo, 
el autor despachaba diariamente el contenido de 
las noticias con el General Maximiliano Hernández 
Martínez. 

Dalton, Roque, MIGUEL MARMOL, EDUCA, Costa 
Rica, 1977 (?). 

(11) Anderson, Thomas, MATANZA, EDUCA, Costa 
Rica, 1977 (?). 

(1 O) Dirección General de Estadísticas y Censos, 
PRIMER CENSO NACIONAL DE POBLACION 
1930. 

(9) Gettleman, Marvin E. y otros, editores, EL 
SALVADOR: CENTRAL AMERICA IN THE NEW 
COLO WAR, Grave Press, New York, 1987. 

(8) Examinando algunos momentos de la economía 
norteamericana, David Potter, profesor de histo- 
ria de la Universidad de Vale, decla ... "más tarde 
Theodore Roosevelt ascendía a la Presidencia 
de los Estados Unidos, denunciando a los 
"malversadores de las grandes riquezas", ata- 
cando dramáticamente a los monopolios e invo- 
cando el empleo del •gran qarrote" para sujetar 
a los grandes neqoctantes". Potter, David, LA 
ECONOMIA NORTEAMERICANA, Tomado de 
OUTLINE OF MAN'S KNOWLEDGE OF THE 
WORLD, publicado por McGraw-Hill Book Com- 
pany, lnc., 1960. Servicio de Información de los 
Estados Unidos de América. 

Gráfica, San Salvador, 28 de julio, 1992, p.23. 
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¿Cuál es el sentido de estos cambios?, ¿Qué podrla 
esperar Centroamérica de EE.UU. en la nueva década?. 
Estas son los principales cuestionamientos que sur- 
gen al plantearse la temática, y que trataran de 
responderse a lo largo de este ensayo. 

En este articulo, se analizará brevemente las tenden- 
cias de cambio en la Política exterior de Estados 
Unidos hacia Centroamérica en la década de los 90's, 
dejando para un análisis posterior lo referente ya 
específicamente hacia El Salvador. 

En una primera parte, se tratará de visualizar los 
factores reales que condicionan el cambio, tanto a 
nivel internacional como al interior del istmo cen- 
troamericano. A continuación se analizará breve- 
mente la política exterior de EE.UU. para el istmo en 

Para la década que comienza, se observan aires de 
cambio en la Politica exterior de EE.UU. hacia Cen- 
troamérica, más por pragmatismo fiscal que por con- 
ciencia. 

dos Unidos hacia la región centroamericana en ge- 
neral y hacia el caso de nuestro pals en particular. La 
década de los 80's ha sido testigo de transforma- 
ciones de esta: desde una política no muy definida en 
los primeros anos, pasando por una doctrina Reagan 
basada en una Estrategia de Guerra de Baja Intensi- 
dad que dominó la mayorla de los anos de la década 
y que jerarquizaba una salida militar al conflicto, 
hasta un periodo de "desldeoloqización" del área en 
la era de la administración Bush, propugnando ya una 
salida negociada al conflicto de la región y programas 
de "ajuste ortodoxos para sus economlas. 

Carlos Rivera Alemán 

¿QUE ESPERAR??? 
LA POLITICA ECONOMICA 
ESTADOUNIDENSE 
HACIA LA REGION 
CENTROAMERICANA 
EN LOS 90'S 

• Banco Mundial: "Informe sobre el Desarrollo Mundial 1991: La Pobreza". Enero de 1992. 

Con la tónica de estos cambios a nivel internacional, 
se ha modificado también la política exterior de Esta- 

Pero mas aún, resulta ser la crisis profunda del 
sistema capitalista monopólico, que ha resultado 
incapaz de ofrecer beneficios a una minoria sin de- 
teriorar las condiciones de la mayoría de la población 
mundial, sin desperdiciar recursos y contaminar el 
medio ambiente, y donde cada 12 horas aproximada- 
mente, se gastan un billón de dólares en la carrera 
armamentista y espacial. Donde, como señala el 
Banco Mundial, la pobreza es la cuestión más apre- 
miante de la década de los SO's a nivel mundial: con 
cerca de mil millones de personas con un ingreso 
percápita menor de $370 al ano. 1 

Resulta innegable que asistimos en estos tiempos a 
una coyuntura estratégica a nivel mundial. Muy rápi- 
damente se están definiendo las contradicciones que 
determinarán las tendencias mundiales en el siglo 
XXI. Esta rápida apertura del siglo siguiente es con- 
figurada por una serie de cambios que modifican la 
correlación de fuerzas a nivel internacional. En primer 
lugar, la crisis profunda del sistema socialista, repre- 
sentada en los relevantes sucesos desde finales de 
1989: la calda ·del muro de Berlin y la posterior reu- 
nificación Alemana, los violentos sucesos de Ruma- 
nia y de Yugoslavia, asi como los problemas étnicos- 
politicos de la Unión Soviética, que t~rminaron en una 
desmembración de ella, entre otros. Todo lo cual, 
afirma una crisis profunda del Socialismo real, más de 
realidad pero también de paradigma. 

INTRODUCCION 
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2 Xabier Gorostiaga: "Ya comenzó el siglo XXI: El Norte contra el Sur". Revista Envío. Junio 1991, N•. 116, Pág. 40. 

• Uno de estos, el llamado Bloque Euro-Alemán, 
conformado alrededor de la ya ano.a reunificada 
Economia Alemana. Fenómeno que constituyó 
realmente la unificación de dos mercados: la an- 
tigua ROA, puerta hacia los palses del ex-este y la 
economia de mayor industrialización de Europa 
Socialista, y la RFA, puerta al mundo capitalista y 
también una de las de más alto desarrollo. La con- 
solidación de la potencia Alemana y el proceso de 
Creación rlei Mercado Unificado Europeo, planifi- 
cado para 1993, traerán múltiples consecuencias 
para la región Centroamericana en particular y a 
Latinoamérica en general. La ayuda y el apoyo 
ofrecido a Centroamérica de parte de los palses 
Europeos, aunque pequeña, se verá aún más dis- 
minuida, ya que estos últimos estarán mas ocupa- 
dos en su área de influencia. (ex-Europa del Este, 
Africa, etc.) 

11- El proceso de conformación de los grandes Blo- 
ques Comerciales a nivel mundial, también 
llamados megamercados; los cuales están con- 
formados por sus zonas de producción y sus 
zonas de influencia. Este proceso, se encuentra 
determinando la evolución de sistema capitalista a 
nivel internacional, y en el cual la región cen- 
troamericana se ubica en la "zona periférica", en 
el llamado "sector informal" de la economla mun- 
dial. 

Con los cambios en la correlación de fuerzas 
a nivel internacional y presionado por su sttua 
clón Interna, EE.UU. ha redefinido sus priori 
dades en los 90's, relegando a la región cen 
troamericana a términos secundarlos. 

llones de consumidores en el caso de la ex-URSS, 
y de 137 millones en los palses del ex-Este-. De 
esta forma, los otrora mercados protegidos de los 
países Socialistas, se abren indiscriminadamente 
al exterior, dando grandes posibilidades de repro- 
ducción al capital internacional, y convirtiéndose 
rápidamente en un área de recursos naturales y de 
mano de obra barata para el desarrollo del resto de 
Europa y de EE.UU .. Este hecho ha afectado a la 
región Centroamericana al restarle importancia y 
al competir por las inversiones y ayuda inter- 
nacional con aquellas. 

Como consecuencia de lo anterior, se ha abierto 
un proceso de apertura de nuevos mercados, los 
cuales no son nada despreciables -de 288 mi- 

Y donde por primera vez en la historia de los 
últimos 70 anos, •e1 Tercer Mundo se encuentra 
solo frente al Primer Mundo". 

Por otra parte, el denominado fin del período de la 
"guerra fría", que condicionó la política mundial 
durante tres décadas, abrió paso a un período de 
"distensión" de nuevo tipo, del cual surge un mundo 
polarizado en regiones: las desarrolladas -las 
menos- y la subdesarrolladas -las más-; au- 
gurando para los anos venideros un nuevo con- 
flicto: entre el Norte de los pocos con mucho y 
el Sur de los muchos con poco.2 

1- Los cambios en la correlación de fuerzas a nivel 
internacional, que han devenido como resultado 
de la crisis del ámbito socialista. Los fenómenos 
acaecidos en los palses de Europa Oriental y la 
URSS, han traído un cambio en la esfera de la 
politica mundial al prácticamente desaparecer el 
"seoundo mundo", contrapeso económico y polltico 
del poderlo del primer mundo, hegemonizado por 
los Estados Unidos. 

Como es evidente, ningún pals se encuentra aislado 
del contexto internacional. Los factores exógenos se 
interiorizan en todas las economlas nacionales 
mezclándose con las variables internas; o como otros 
autores han señalado ·10 internacional se inscribe en 
el corazón de lo nacional", manifestándose a través 
de ella. Por ello y antes de iniciar el estudio concreto 
de la temática que nos ocupa, es necesario puntua- 
lizar los factores que modifican y determinan el con- 
texto internacional donde se ubican los cambios en el 
istmo centroamericano. Estos los podemos puntua- 
lizar con fines metodológicos como sigue: 

AMBITO INTERNACIONAL 

los 80's, pasando después a un estudio de ésta en la 
década que comienza, basado en varios documentos 
tanto de la AID como del Banco Mundial. Por último 
se señalarán y se puntearán las conclusiones deri- 
vadas de todo el análisis anterior. 
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3 Consultar: Annando Córoova. ·crisis Económica Mundial y Futuro de América Latina'. Revista Universalismo y Desarrollo. Caracas, Venezuela, 1991. Pág. 38 
4 Ver, Dos Santos, Theotonio: 'El Auge de la Economía Mundial 1983/1989. Los Trucos del Neoliberalismo'. En la Revista Nueva Sociedad. Enero-febrero de 1992. 

Veneruela, Pág. 22. 
5 Ver: •estados Unidos: La Proyección del Poder Después de la Guerra Fría'. Análisis, Revista Envio No. 112/113. marzo de 1991. Pág. 66. 

IV-Ahora bién, más cercanamente es posible enu- 
merar varios elementos al interior de la región 
centroamericana que han determinado la marcha 

* Finalmente habria que mencionar un factor adi- 
cional, la concepción de una gran parte del con- 
greso de EE.UU., de que su economía está en 
recesión y que es necesario poner en orden la 
economia interna, "ordenar la casa", lo cual pasa 
por toda una reorientación de la política exterior 
de este país. Asimismo y sumado a esta nota de 
realismo fiscal, hay que agregar el consenso de 
grandes sectores del gobierno de EE.UU., que es 
necesario modificar la politica seguida por ese 
país hacia la región centroamericana en la nueva 
década, ante los resultados no muy positivos de 
las políticas anteriores . 

Concordamos con otros autores, en que es pre- 
cisamente esta situación la que explica el lanza- 
miento de la Iniciativa para las Américas, y que 
puede leerse como la necesidad de la economía 
de EE.UU., de crear un bloque comercial para 
enfrentarse a los "megamercados" de Europa y 
Japón, conformando su propio espacio econó- 
mico. 

El déficit del Tesoro estadounidense alcanzó para 
1989 la cifra de 237.8 billones de dólares, lo cual 
representa un poco más de el 3% del PNB de ese 
pais. Complementando esta cifra, la Deuda In- 
terna se incrementó hasta los 676.9 billones de 
dólares, lo cual eleva el Déficit Público total al 
51.1% del PNB de EE.UU. para 1989. 

Por su parte su Deuda Externa alcanzó los 2175.2 
billones de dólares para 1989, lo cuál convierte a 
EE.UU. en el país con la deuda externa más 
grande del mundo. 4 

* La enorme carga de un presupuesto militar que 
consume los 2/3 del presupuesto Federal de los 
EE.UU. (casi $300 millones para 1990). Estos ele- 
vados gastos militares significaron el 6.3% de PNB 
de EE.UU. para 1989. 5 

* Una pérdida de competitividad a nivel del mercado 
internacional, a favor de la nueva y ya reunificada 
Alemania y de Japón. 

* El elevado Déficit Fiscal y comercial. 

El aumento del poderío económico de estos países, 
ha traído modificaciones a nivel de las relaciones 
económicas internacionales en la última década. 
El caso mas significativo es el de Japón, el cual ha 
superado en múltiples ramas la productividad de la 
industria estadounidense y han ganado múltiples 
mercados a nivel mundial. En los últimos anos, 
Japón ha demostrado gran interés hacia las inver- 
siones en paises fuera de su área de influencia, lo 
cual incluye al área centroamericana en su globali- 
dad, a pesar que ha sido Honduras el que ha es- 
tablecido mayores vinculos con Japón en la década 
de los 80's. 

111- Uno de los factores que en mayor medida ha 
repercutido en la temática en estudio es lo refe- 
rente a la situación al interior del último bloque, el 
Bloque Norteamericano, conformado por EE.UU., 
Canadá y México. 

El recientemente firmado "Tratado de Libre Co- 
rnercío" entre estos países, tiene como finalidad la 
consolidación de este bloque, y el cual se enmarca 
-en acuerdo con otros autores- en el proceso de 
creación de un espacio económico para fortalecer 
el sistema productivo de Estados Unidos, utili- 
zando los recursos estratégicos de Canadá y la 
mano de obra barata de México, lo cual le permi- 
tirá al primero, incrementar su productividad a 
través de una disminución de los costos de pro- 
ouccíón.s 

Pero en una mayor medida lo que afecta a América 
Central es la situación al interior de los mismos 
Estados Unidos, y que ha llevado a una pérdida de 
su hegemonia económica a nivel mundial. Este 
pais, a pesar de representar todavía la economía 
más grande del mundo, con un PIB (GDP) de 
cerca 505 mil billones de dólares (para 1990), 
sobrelleva múltiples problemas, entre los que se 
cuentan: 

* El otro bloque, llamado Bloque del Pacífico, es- 
taría formado por Japón, los 4 dragones del Sudeste 
de Asia y Australia. 
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6 Presentación del presidente de EE UU., Ronald Reagan, ante la sesión con¡unta del Congreso. Abril de 1983. 
7 El 19 de julio de 1983, Ronald Reagan crea la Comisión Nacional Bipartita para Am•rtca Central a fin de examinar las ' .. condiciones sociales, económicas y 

democráticas de la región y suministrar consejos que facit~en una polil1C8 americana inteligente en Centroaménca." y' ... que respondan al desafio de las amenazas 
internas Y externas a la segundad y estabilidad ' (léase de EE UU.) Esta comisibn formada por 12 miembros y encabezada por Henri Kissínger, presentb el Informe 
el 1 O de enero de 1984 
Tomado de Informe de la ComtSión Nacional Bipartita sobre Centroamérica Henry Kiss1nger. Edftorial Atlántida.Buenos Aires, abril 1984. 

No se pretende hacer acá un análisis exhaustivo de 
la política económica de Estados Unidos hacia Cen- 
troamérica en los 80's, sino hacer unas breves aco- 
taciones acerca de ella, y lo mas importante, de sus 
resultados concretos, que nos sirvan de parámetro de 
comparación con las estrategias económicas pro- 
puestas para la década actual, remitiendo al lector a 
estudios mas especificos sobre el primero. 

Básicamente, las estrategias económicas a imple- 
mentar por la administración Reagan hacia Cen- 
troamérica fueron presentadas en el llamado "In- 
forme Kissinger", presentado por el entonces ex- 
Secretario de Estado Henry Kissinger. 7 

"La seguridad nacional de todas las Américas está en 
Juego en América Central Si no podemos defendernos 
allí, no podemos esperar a prevalecer en todo el hemis 
ferio. Nuestra credibilidad podria colapsar, nuestras 
alianzas podrian desmoronarse, y la seguridad de nuestra 
tierra ponerse en peligro." • 

LA POLITICA ECONOMICA EE.UU. EN LOS 80'5 

Pero antes, resulta necesario hacer una pequeña 
revisión a la Política Económica de EE.UU hacia 
Centroamérica en la década de los 80's, para luego 
pasar al estudio de las perspectivas y tendencias de 
esta en la década que apenas comienza. 

finida en los tempranos 80's, pasando por una doc- 
trina Reagan basada en una Estrategia de Guerra de 
Baja Intensidad que dominó la mayorla de los anos de 
esta década y que jerarquizaba una salida militar al 
conflicto , hasta un período de "desideoíoqizactón" del 
área por la administración Bush, propugnando ya una 
salida negociada al conflicto de la región y programas 
de "ajuste ortodoxo" para sus economías. 

A pesar que no existe a la fecha una propuesta 
concreta con respecto a la política económica hacia 
Centroamérica en los 90's -al estilo de lo que signi- 
ficó el Informe Kissinger para los 80's-, existen 
ciertas concepciones, concensos tácitos y tenden- 
cias que se derivan de ciertas acciones plasmadas 
en varios documentos del gobierno de EE.UU. y de 
algunas de sus agencias oficiales, asi como de las or- 
ganizaciones financieras mundiales. 

La Política Económica de EE.UU. hacia la región 
centroamericana se ha modificado en gran medida 
con el paso de los anos: desde una politica no muy de- 

LA POLITICA ECONOMICA DE EE.UU. HACIA 
CENTROAMERICA 

Todos los elementos anteriormente señalados, 
determinan el contexto internacional que marca 
las orientaciones y tendencias de cambio de la 
politica de EE.UU. para la región, la cual pasamos 
a estudiar concretamente a continuación. 

• La homogenización en el área, de proyectos 
económicos de tendencia Neoliberal. Desde 
Felipe Serrano en Guatemala, pasando por Al- 
fredo Cristiani en El Salvador, Violeta Barrios de 
Chamorro en Nicaragua, y Leonardo Callejas en 
Honduras, hasta Rafael Calderón en Costa Rica y 
Guillermo Endara en Panamá, han afincado go- 
biernos que con ciertas diferencias, propugnan 
por un Mliberalismo de mercado y un ajuste estruc- 
tural". 

• Los procesos de democracia formal que se han 
realizado en todos los palses del área, y que han 
culminado en gobiernos legalmente electos. Go- 
biernos basados en la legalidad, pero con una le- 
gitimidad todavía cuestionada por movimientos 
populares internos y por su incapacidad de con- 
solidar un Proyecto de Nación. 

..J o 
::> ~ 
(,).6-BIBLIOTECA r:, 

de los fenómenos: .Y, • ~~ 
b:E.S,. 

• Los procesos de distensión y pacificación del 
área centroamericana. Aquí juega un papel muy 
importante los acuerdos de Esquipulas II y las 
posteriores reuniones cumbres de los Presidentes 
del área. Asl para finales de los SO's, con la 
pérdida electoral sandinista y la posterior asun- 
ción de Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua, 
las negociaciones de paz entre el Gobierno y el 
FMLN en El Salvador, y la casi extinción -por 
parte del gobierno- de la guerrilla en Guatemala, 
se han disminuido los puntos conflictivos -senala- 
dos en anteriores estudios- en el área centroameri- 
cana. 
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Asimismo, sugieren que Estados Unidos deberla revisar 
las barreras no tarifarias a las importaciones de 
América Central, dar apoyo financiero y técnico para 
los esfuerzos de promoción de exportaciones del 
área, crear una Compañía de Capitales Privados para 
Centroamérica (La Central American Development 
Corporation, CADC), dar una mayor disponibilidad de 
Seguros de Garantias a las inversiones externas (los 
OPIC), fortalecer y reformar las bases financieras 
para los esfuerzos de ampliación de la propiedad de 
la tierra, desarrollar programas de ayuda para la 
pequeña y micro empresa, y apoyar económicamente 
a las cooperativas. 10 

Por su parte, en los Programas de Reconstrucción y 
Desarrollo de mediano plazo, se proponían • ... elimi- 
nar el clima de violencia y contienda civil, desarrollar 
las instituciones y formas de acción democráticas, 
promover el desarrollo de economías fuertes y libres 
con producción diversificada para los mercados inte- 
rior y exterior, mejorar las condiciones sociales de los 
centroamericanos más pobres, asi como la distribución 
del ingreso y la riqueza." Para lo cuál señalaban era 
necesario fundamentalmente un "incremento supe- 
rior en la ayuda financiera de los EE.UU.w. En este 
punto, estimaban las necesidades financieras de Cen- 
troamérica entre 1984-90, en 24 billones de dólares 
(incluyendo 3.2 billones a Panamá). De este monto, 
se sugiere que solo 8 billones sean aportados por 
EE.UU.; siendo el resto, esperado -muy optimis- 
tamente- por parte del Banco Mundial, el FMI, el BID 
y otras instituciones de crédito oficial y privado (la 
C.E.E., Japón, etc.), así como la Banca Comercial. 
(muy improbable tomando encuenta la inestabilidad 
de la región y los estrictos criterios de estas insti- 
tuciones). Asi, concretamente proponian una ayuda 
económica de 8 billones de dólares para los próximos 
5 anos, a partir de 1985.9 Esta ayuda económica 
debería usarse para "promover la democracia, reno- 
var el crecimiento económico, mejorar las condi- 
ciones de vida, lograr una mejor distribución del 
ingreso y la riqueza, impulsar economías más dinámi- 
cas y abiertas y desarrollar una agricultura más pro- 
ductiva" 

hasta 877 millones en 1984 para la región, lo cual se 
orientará a la "generación de empleos productivos, a 
apoyar a la Balanza de pagos y a ayudar a los países 
a poner en práctica los Programas de Estabilización. ff 

8 ldem. Págs. 81-66. 
9 ldem. Pág. 70. 
10 ldem. Págs. 66-78. 

Pero fundamentalmente, en este informe se reco- 
mendaba "el aumento en forma inmediata de la 
ayuda económica bilateral de EE.UU. a través de 
la AID hacia la región, la cual debería ser princi- 
palmente orientada hacia la infraestructura in- 
tensiva de trabajo y a los proyectos de vivienda".ª 

Sugerían concretamente, aumentar la ayuda bilateral 

En el Informe Kissinger, se estimaban las necesi 
dades de la región centroamericana en 24 bi 
llones de dólares para 198590; de los cuales solo 
8 billones se sugería que fueran aportados por 
EE.UU. y donde en la realidad, sólo aportó 6.3 
billones. 

En el primer punto, se referían básicamente a la 
puesta en marcha de programas de Estabilización 
Económica (parecidos a los del FMI y el BM), los 
cuales incluyen, tanto una revitalización del Mercado 
Común Centroamericano, la estimulación de la mayor 
incorporación posible del sector privado a la actividad 
económica y un enfoque activo de los EE.UU. en los 
problemas de Deuda Externa de la región; asi como 
mayores facilidades en nuevas garantías oficiales de 
crédito comercial, la entrega de un crédito de emer- 
gencia al fondo del MERCOMUN y la integración de 
EE.UU. al Banco Económico de Integración Cen- 
troamericana. 

Este informe señalaba que América Central para la 
década de los 80's, enfrentaba dos desafíos: el 
económico -el logro de una base económica sos- 
tenible- y el politico -la consolidación de la de- 
mocracia en la región-. Para enfrentar estos de- 
safios, proponían una estrategia basada en tres prin- 
cipios: 

1- La Autodeterminación démocrática. 
2- El logro de un desarrollo económico y social que 

beneficie a todos justamente. 
3- La cooperación internacional en el enfrentamien- 

to de los peligros que amenazar. la "sequrídad" 
de la región. 

Ya mas concretamente, en este Informe y al estilo de 
los gobiernos actuales, se propone para la supe- 
ración de la crisis de la región, un Programa de Es- 
tabilizacióh de Emergencia y un Programa de Re- 
construc6i6n y Desarrollo a mediano y largo plazo. 
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11 Específicamente y como meta establecen una tasa anual de crecimiento de 3",1,, como promedio para las economías centroamericanas en el periodo de 1985- 
1990. ldem. Pág. 55. 

12 Léase a· De Sebastián, Luis· ·una Cñtlca a los Aspectos Económicos del Informe Kissinger". Revista ECA. Oct-Nov 1984. Pág. 789. 
13 Para una mayor exphcacaón consultar Lilia, Bermúdez "Guerra de Baja Intensidad Reagancontra Centroamérica' Siglo XXI editores, 1987; Vergara, Raúl y otros: 

"Centroamérica y la Guerra de Ba,a Intensidad'. DEI, San José, 1988, CRIES: 'Raíces de la Pofitica Norteamericana hacia Nicaragua·. Cuadernos Pensamiento 
Propio 1987, Managua. Y para al caso de El Salllador ver. Magaña, René: 'La Ayuda Económica y militar de los Estados Unidos'. Coyuntur11 Económica Nº 
24, marzo-abril de 1989. 

14 Hay que aclarar aquí, que estas cifras solo representan la Ayuda Bilateral declarada por la AIO hacia Centroamérica, y no equivalen al monto total de recursos 
proporcionados por los Estados unidos hacia la región. Estas cifras no incluyen la ayuda canalizada a través de las ONG's y de sectores privados estadouni- 
denses hacia el istmo. las cuales aunque de muy dfficil contabdización, no han sido nada despreciables. 
As1m1smo. no incluyen los Programas de Moneda Local resultantes del cambio de estos recursos en los mercados internos. 
También, había que agregar que los datos varían según la fuente que se utilice. Nosotros hemos preferido usar las cKras proporcionadas por la AIO en documeo- 
tos vanos. que citamos en su oportunidad. 

La mayoria de estos fondos se orientaron primera- 
mente hacia El Salvador (43% del total) y en segundo 
lugar hacia Honduras(20% del total), lo cual corres- 
pondió a las prioridades establecidas por las diferen- 
tes administraciones estadounidenses para estos pal- 
ses en el nivel político, en la lucha contra la insurgen- 
cia. Desde 1983, la AID convirtió a El Salvador en el 
quinto pals receptor de la ayuda de EE.UU., solo de- 
trás de Egipto, Israel, Turquia y Pakistán, y a Hondu- 
ras en el onceavo a nivel mundial. 0f er gráfica #1 ). 

Aqui, El Salvador representa el punto focal de la 
guerra contrainsurgente, dado el elevado nivel de 
desarrollo del movimiento guerrillero en ese pais, lo 
cual explica el nivel de los fondos. 0fer cuadro #1 y 
gráfica #1) 

La AID proporcionó al menos 10 billones de 
dólares a la región, entre 198291; los cuales en 
su mayoria (63%) se orientaron a El Salvador y a 
Honduras. 

Mas lo que realmente resultó, es que a ralz de este 
informe se procedió a incrementar los montos de 
asistencia económica y militar a Centroamérica por 
parte de los Estados Unidos, basados ya en ciertas 
concepciones de carácter político-ideológico que 
después fuera denominado "Estrategia de Guerra de 
Baja lntensidad".13 

Seguidamente, pasaremos a analizar ex-post los 
montos proporcionados por la administración esta- 
dounidense hacia la región. 

En el cuadro numero #1, presentamos los montos de 
asistencia proporcionados por EE.UU. a Centroamérica 
en el periodo comprendido de 1980 a 1991.1' 

Primeramente y a nivel de totales vale decir, que una 
gran cantidad -<le casi 1 O billones de dólares (miles 
de millones, usando el sistema de EE.UU),- fue pro- 
porcionada a la región en la década de los 80's, lo cual 
representa un n14ni Plan Marshall a nivel comparativo 
para la región. (ver cuadro # 1) 

Pero mas determinante aún, es que a estas alturas 
del tiempo la historia se ha encargado de revelar lo 
ilusorio de los objetivos del Informe presentado por 
esta Comisión, ya que estos no se lograron, tanto por 
la complejidad de la marcha real de los acontecimien- 
tos -que el Informe no tomaba en cuenta-, como 
por las contradicciones e incoherencias que pre- 
sentaba, ast como por los fines contrainsurgentes 
implicitos de ella. 

Seguidamente, agregan que a los Estados Unidos le 
corresponde estimular a los centroamericanos a 
desarrollar y alimentar el sistema juridico y los proce- 
sos democráticos, asi como incrementar la salud y la 
educación de los habitantes de la región.11 Asimismo, 
señaíaban que debería lograrse una sustancial mejora 
en las condiciones sociales de los pobres y una 
mejora significativa en la distribución del ingreso y la 
riqueza. (priorizando para ello la continuación de la 
Reforma Agraria.) 

El informe propone también la creación del Orga- 
nismo para el Desarrollo de Centroamérica, ODCA 
(The Central American Development Organization, 
CADO), cuyo objetivo principal es la de proporcionar 
un enfoque continuo y coherente para el desarrollo de 
la región. Pensada como una instancia de monitoreo 
y control, ésta organización controlaría la cuarta 
parte del dinero hacia Centroamérica. Además se 
incluye la creación de una "Task Force" (grupo de 
apoyo) de acreedores y deudores, para renegociar la 
deuda y promover nuevos préstamos para la región. 

Sirva hasta aqui, la breve exploración del contenido 
del llamado "Informe Kissinger". En este punto coin- 
cidimos con otros autores, que en este documento se 
propone básicamente, ofrecer millones de dólares a 
Centroamérica para darse tiempo " ... a acabar con los 
movimientos populares armados y comprar el resto 
en medidas demagógicas, mientras se fortalece el 
poder de sus aliados principales, la oligarquia y los 
militares."12 
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15 Hay que recordar aquí, la suspensión de la ayuda militar a Guatemala después de los sucesos de la Embajada Española a pnncipios de la década, y que solo se 
reanudaron a partir de 1985, a pesar de las graves acusaciones de violación a los Derechos Humanos en ese país, señalado por varios organismos internacio- 
nales. 

16 Posición similar a la tomada por los Organismos Financieros Internacionales en el tratamiento de la Deuda Externa y de los préstamos hacia los países de la región 
Latinoamericana. 

COSTA RICA 

Gráfico # 1 
ASISTENCIA TOTAL DE LA AID A CENIBOAMEAICA 

1980-1991 

Un hecho digno de resaltar es el mlnimo monto que 
se destino hacia los Programas Regionales P.R. (solo 
el 5.4%), lo cual dice mucho acerca de la priorización 
de tratados Bilaterales por parte de EE.UU .. 16 

Por último Nicaragua, por razones pollticas, ha sido 
el menor beneficiario de esta asistencia: reduciéndose 
drásticamente la ayuda a partir de 1980 -triunfo de 
la revolución sandinista- y renovándose a partir de 
1990, cuando ya la derecha aglutinada en la UNO 
gana las elecciones y llega a la presidencia Violeta 
Barrios de Chamorro. (Ver gráfica # 1 ). 

FUENTES: Un~ed States Agency for lntemational Development: Congressional Presentation 1991. AIO. y otros. 

DA PL-480 FUERZA ESF TOTAL MILITAR TOTAL 
PAZ ECON 

EL SALVADOR 730 545 1 1882 3158 1111 4269 
HONDURAS 459 189 55 786 1489 504 1993 
COSTA RICA 176 172 26 1023 1398 34 1431 
GUATEMALA 305 211 36 462 1014 39 1053 
NICARAGUA 21 63 0.2 563 646 o 646 
PROG AA.REGIONALES 370 o o 164 534 o 534 
TOTALES 2061 1178 119 4880 8238 1688 9926 

ASISTENCIA ECONOMICA AID PARA CENTROAMERICA 
TOTALES POR PAIS. 1980-1991 (Millones de dólares) 

Cuadro# 1 

carreteras y las comunicaciones, etc .. Por su parte, 
los montos hacia Costa Rica y Guatemala fueron más 
reducidos y se destinaron fundamentalmente para 
compensar los desequilibrios macroeconómicos. 15 

Honduras por sus caracterlsticas especificas, se cons- 
tituyó en el eje de la construcción de la infraestructura 
necesaria para la contrainsurgencia -el denominado 
eje del antiterrorismo-, que devino en la construc- 
ción de las bases militares, el mejoramiento de las 
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17 La d"rvisión entre los fondos para fines militares y los que no los son es muy imprecisa y depende de criterios politioos. C. Danby señala que en el caso de los 
gobiernos en guerra que reciben el apoyo militar de EE.UU., los fondos ESF y los P\-480 Titulo I deben consideran1e como ayuda militar. Como ejemplo, los ESF 
fueron la categor1a más gl'81lde de la ayuda entregada a Vietnam del Sur durante la guerra de Vietnam. 
Véase: Danby, Colin: "Plan Bush y las Perspectivas de la Relación de EE.UU. con Centroamérica". Centroam6rlca lntemaclonal febrero 1991.P6g. 12. 

18 La ayuda militar incluye: los IMET, Educación y Capacitación Mil"rtar Internacional (lntemational Mllitary Education and Tra"rning), los FMS, Ventas Militares al 
Extranjero (Foreing Militar Sales) y los MAP, Programa de Asistencia Militar (Military Ass"rstance Program). 

19 Tomado de: AID, "Audit of USAID/EI Salvador Balance of Payments Program". Audit Report No. 1-619-89-10, march 16, 1989. Pág. 3. 

miento de Balanza de Pagos de los palses cen- 
troamericanos, la cuál fue proveida bajo 4 categorlas 
importantes: 

Fondos para Apoyo Económico, ESF (Economic 
Support fund). Los ESF son recursos disponibles 
bajo el "Acta de Asistencia Externa•, y sirven para 
promover la estabilidad económica y polltica en palses 
con intereses estratégicos para los EE.UU. Su ob- 
jetivo global reside en • .. financiar los esfuerzos del 
gobierno para la estabilización y reactivación de las 
economias centroamericanas financiando importacio- 
nes esenciales para el sector privado, promoviendo la 
diversificación económica, consolidando las refor- 
mas e insertando al sector privado en la reactivación 
de las economlas" .19 

A nivel de datos, los denominados ESF represen- 
taron casi el 60% de los recursos económicos y el 
50% de los recursos totales proporcionados por la 
AID desde 1980 a 1991. Estos fondos constituyen 
una transferencia directa de divisas entre los gobier- 
nos con fines principalemente de compensación de 
Balanza de Pagos. Esta ha sido la categorla de ayuda 
preferida por el Departamento de Estado de EE.UU. 
para Centroamérica, ya que conllevan menos restric- 
ciones por parte del Congreso y se pueden entregar 
más ágilmente, asl como también retener. Casi la 
mayoría de la ayuda aprobada para Nicaragua y 
Panamá a partir de 1990, es asistencia de este tipo, 
hecho explicado por lo dicho anteriormente. 

Los fines de estabilización económica de estos fon- 
dos y sus fines pollticos se ponen en evidencia al ob- 
servar la estructura por países de estos fondos . A 
nivel global es a El Salvador (19%) y a Costa Rica 
(10.3%) donde se han destinado las mayores propor- 
ciones de financiamiento directo de Balanza de 
Pagos.(véase cuadros #1 y gráfica #2 y #3). 

En otras palabras, casi 5 billones en el caso de El Sal- 
vador, se han destinado a financiar el desequilibrio 
comercial en los 11 anos de estudio. Por otra parte y 
tomando en cuenta el total de recursos por pals, son 
Costa Rica y Nicaragua los que presentan los mayo- 
res porcentajes de fondos para estabilización sobre el 
total de los recursos económicos.(Ver cuadro #1 ). 

Una caracteristica importante de este tipo de ayuda 
es • ... la utilización de moneda nacional, la cual se 

1- EE.UU. priorizó en la década de los 80's los fondos 
para Estabilización Económica, para el financia- 

La mayoría de la asistencia AID, se orienta a la 
estabilización económica, a través de Fondos 
ESF, como PL480 y la acta agrícola 1949. 

Con fines metodológicos, podemos realizar otra 
clasificación de la asistencia proveída por EE.UU. en 
dos categorias globales: la Ayuda para la Estabili- 
zación Económica, prioritariamente a través de 
financiamiento de Balanza de Pagos, y la Ayuda para 
Desarrollo Económico, a través de proyectos socio- 
económicos especificos. 

.... D .... MILITAR .. w .... 
Pl.480 a: g- - w ,.,. DA 

o ...... w 

e'"" ::l 
:i 1000 ... 

Gráfico # 2 
ASISTENCIA DE LA AID A CENTROAMERICA POR PAIS 

(1980-1991) 

La mayorla de este monto total proporcionados por 
Estados Unidos, fueron clasificados como de lndole 
económica (83% del total), siendo el resto (17%) de 
lndole militar.17 Sobresalen aqui los montos destina- 
dos a El Salvador (el 38% de lo económico y el 66% 
de lo militar), y a Honduras(el 18% de lo económico 
y el 30% de lo militar); ya que solo estos dos palses 
acaparaban el 56% de la ayuda económica y el 96% 
de la ayuda militar de toda la región centroameri- 
cana." (ver gráfico # 2). 

En este punto, nos interesa detallar aún más en el 
aspecto económico. Aqul ubican cuatro categorías 
principales de asistencia económica: los Fondos de 
Asistencia al Desarrollo, DA (Development Assis- 
tance), los PL-480 (Public Law 480), Titulo 1 (présta- 
mos para comprar alimentos producidos en EE.UU. 
para venta en el mercado nacional) y Título II 
(donaciones de alimentos), los Fondos para Apoyo 
Económico (Economic Support Found) y las Fuer- 
zas de Paz (Peace Corps, que realizan labores de 
asistencia comunitaria). 
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20 Tomado da: Danby, Colín; 'Plan Bush y . .'. Opus Cit. Pág. 12. 
21 En febrero da 1987, EE.UU donó 34,884 toneladas métricas a el Gobierno da El Salvador bajo este rubro. EslBs generaron 4.1 millones da dólares al venderlas 

al mercado local. AID: Audlt of USAID/ El Salvador Balance of Payments Program. March 1989. Pág. 3. 

A pesar que no se cuenta con el desglose de los 
fondos proveídos bajo este rubro para todos los 
paises centroamericanos, para el caso de El Salva- 
dor, estos no han sido despreciables.21 

11- La otra categoria de fondos, los DA o Asistencia 
al Desarrollo, (Development Assistance ), repre- 
sentan recursos para proyectos específicos adminis- 
trados por la AID. Estos fondos han evolucionado 
durante los anos analizados tanto en su proporción 
relativa como en su estructura. 

Primeramente, la ayuda al Desarrollo se redujo en los 
80's en relación a la ayuda total de la AID. Asi de 
significar la mayor categoria de fondos en los 70's, 
llegando a abarcar el 73% de la ayuda económica en 
1980, paso a representar solo el 18% 11 anos des- 
pués, evidenciando las prioridades de EE.UU. en la 

El Acta Agrícola de 1949 (sección 416 b). Bajo este 
programa EE.UU. ha proveido productos agricolas 
en donación hacia los paises centroamericanos al 
igual que los PL-480 Titulo 11. Asimismo los recursos 
generados al vender estos bienes en el mercado lo- 
cal se destinan en común acuerdo entre los dos go- 
biernos. 

En forma global y con respecto a la categoría anterior, 
podrlan señalarse varias conclusiones: los fondos 
PL-480 alcanzaron los 1.2 billones de dólares en el 
periodo estudiado, representando el 12% de la ayuda 
total y el 14% de la asistencia económica. Por su 
destino, es a El Salvador donde se han orientado casi 
la mitad de estos fondos en el istmo centroamericano, 
seguido por Guatemala (18%) y Honduras (16%). 
0f er cuadro #1 y #2). 

tando en 11 anos el 11% del total de recursos económi- 
cos dados por la AID a Centroamérica.(ver cuadro #2 
y gráficas #2 y #3) 

La Ley Pública PL-480 ntulo 11. Bajo este rubro la 
AID provee donaciones de alimentos a los paises 
centroamericanos, principalmente leche, trigo y maiz. 
Este tipo de fondos ha variado grandemente en los 
anos en estudio, sumando al final de la década un 
monto relativamente menor (2.7%) de la ayuda 
económica. Asimismo los fondos generados por la 
venta de estas donaciones y que no son nada despre- 
ciables, se destinan en común acuerdo entre los dos 
gobiernos. 0f er cuadros #1 y #2). 

En este punto, coincidimos con otros autores, en que 
estos fondos constituyen un medio por el cual Esta- 
dos Unidos puede realizar la sobreoferta de su mer- 
cado agrícola y evitar de esa manera la caída de los 
precios de estos productos en su mercado interno. 
Los propósitos declarados de este tipo de ayuda son 
los • ... de financiar tanto la Balanza de pagos del país 
destinatario ofreciendo importaciones de bienes 
agrlcolas esenciales, asl como el de servicios socia- 
les básicos y las operaciones del sector privado". Los 
recursos en moneda local generados por la venta de 
estos bienes agrlcolas en el mercado interno, son 
destinados según común acuerdo entre el AID y los 
gobiernos en cuestión. 

En lo que respecta a montos es a partir de 1983 donde 
se han incrementado estos tipos de ayuda, represen- 

La Ley Pública PL-480 Título l. Estos son créditos 
proporcionados por los EE.UU. a palses con gobier- 
nos amigos, para ser utilizados en la compra de pro- 
ductos agrícolas estadounidenses. Este programa 
autorizado en el "Acta de Asistencia Externa de 1954 
de la AID", provee préstamos de largo plazo a intere- 
ses bajos para financiar importaciones agrícolas de 
los EE.UU. 
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Grifico # 3 
ASISTENCIA ECONOMICA SOCIAL AID PARA 

CENTROAMERICA (1980-1991) 

genera al convertir las divisas de la ayuda .. :, pu- 
diéndose utilizar esta para • .. afectar el presupuesto 
de la nación que recibe la ayuda, como para proveer 
los fondos a toda una serie de organizaciones dentro 
del país, sin que AID tenga que informarle al Con- 
greso del hecho.(Las asociaciones de empresarios 
han recibido la mayor parte de este tipo de ayuda)." 
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22 Ver Colin, Danby: "Aiding Central Amarica: An Alternativa for Equitable and Sustainable Oevelopment". 1989, Pág. 25. 
23 "Informe de la Comisión .. .' Opus Cit. Pág. 64. 

Este hecho, es señalado también por la Comisión 
Sanford, agregando que la asistencia otorgada a la 
región por la administración entre 1985-87, fue de 2.8 
billones, comparado a los 3.6 billones de dólares que 

Las cifras globales anteriormente expuestas y reali- 
zadas en la práctica, contrastan grandemente con lo 
señalado en el "Informe Kissinger" 8 anos antes, con 
respecto a que " .. EE.UU. debería priorizar la in- 
fraestructura productiva de trabajo y los proyectos de 
vivienda: 23 

Podemos para finalizar este acápite, realizar una vi- 
sión global de los fondos por categoría de la AID, 
-y según la clasificación metodológica presentada 
anteriormente-. De esta forma tendr!amos, que la 
mayor!a de los fondos entregados por la AID a la 
región centroamericana en el período 1980-91 (el 
61 %), fueron destinados a estabilización económica, 
a través principalmente de compensación de Ba- 
lanza de Pagos. Esta cifra, alcanzó los 6.1 billones 
de dólares, centralizándose primordialmente en El 
Salvador, Costa Rica y Honduras. Por su parte, la 
ayuda para el desarrollo solo significó el 20%, alcan- 
zando un monto de $2 billones de dólares para los 11 
anos del estudio. Esta se orientó principalmente, 
hacia El Salvador, Honduras y Guatemala. 

Por otra parte y en todos los puntos en que se mire, 
El Salvador como receptor de la ayuda proporcionada 
por la AID, resulta un caso especifico a nivel Cen- 
troamericano. Solo a el país más pequeño de la 
región, se le destinan 4.3 billones de dólares (el 38%) 
de la asistencia total de la AID; lo cuál representa un 
monto de 355 millones de dólares promedio anuales 
entre 1980 y 1991, para ese país. Cifra que equivale 
aproximadamente al 8% del PIB -a precios de mer- 
cado promedio- de El Salvador en esos anos; lo cual 
delata claramente, a una economía altamente vulne- 
rable hacia los factores externos y que posee una in- 
capacidad estructural en suplir las necesidades de la 
sociedad salvadoreña. De este monto, la ayuda mili- 
tar representó el 25% del total salvadoreño, y la ma- 
yor cifra de ayuda de este tipo a nivel centroameri- 
cano (66%). Lo cuál evidencia claramente, los objeti- 
vos de priorizar la solución militar al conflicto de este 
pats, tomada por el presidente Reagan desde los pri- 
meros dias de su administración. (véase gráfica # 4). 

inexistentes para El Salvador y Nicaragua. 

Por último, se tiene la categoria de fondos destinados 
a los Cuerpos de Paz, los cuales son voluntarios que 
realizan labores de asistencia comunitaria, principal- 
mente en los rubros de educación -los cuerpos de al- 
fabetización- y de salud. Estos fondos sumaron 119 
millones dólares entre 1980 y 1991, lo cual representó 
el 1.2% del total de asistencia de AID. Estos fondos 
se destinaron primordialmente hacia Honduras (46%), 
Guatemala (30%) y Costa Rica (22%), siendo casi 

• Solicitud de la Administración al Congreso. 

FUENTE: Congraslonal Report AID 1990; documentos de Policy Alterna· 
tives for the Caribbean and Central America (PACCA) y otros. 

DA PL-480 FUERZAS ESF MILITAR TOTAL 
1 11 

1980 133 20 12 4 10 10 189 
1981 91 25 22 5 102 44 289 
1982 104 53 18 5 177 115 472 
1983 149 127 19 7 363 134 799 
1984 108 93 17 10 290 283 801 
1985 297 105 22 10 716 215 1365 
1986 230 89 21 11 450 191 992 
1987 225 76 9 11 679 180 1180 
1988 207 72 27 14 455 132 907 
1989 196 91 22 14 384 134 841 
1990 157 94 22 14 694 111 1092 
1991 • 165 100 23 13 560 138 999 

TOTAL 2061 9.46 233 119 4880 4558 9926 

ASISTENCIA ECONOMICA AID PARA CENlROAMERICA 
POR CATEGORIA. (En millones de d61ares) 

Cuadro# 2 

estabilización económica sobre la opción de desa- 
rrollo. (Yer cuadros #1, #2 y gráficas #2, #3). 

Por otra parte se ha presenciado un cambio en la 
estructura del destino de este tipo de ayuda. En la 
década del 70's se enfatizaba los proyectos rura- 
les de abastecimiento básico, lo cuál cambio en los 
80's hacia un aumento en los esfuerzos dirigidos a 
dar apoyo al sector privado y a la producción y 
mercadeo de las exportaciones no tradicionales, 
basados ahora en concepciones de estabilización 
neo liberal. 22 

En lo que se refiere a la estructura por paises, es a 
El Salvador y a Honduras donde se han destinado los 
mayores montos. Este hecho se explica por la rela- 
ción entre los proyectos de desarrollo financiados por 
la AID y los llamados programas civico-militares, 
enmarcados estos en la estrategia de Guerra de Baja 
Intensidad de EE.UU. 
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24 Ver, Stoga, Atan: 'FolKyears later. Presiden! Reagan's Nationaf BipartisanComission onCentralAmerica'. Central American Recovery and Development Task 
Force Report to the lntematlonal Commlsslon tor Central American Recovery and Development. Editado por Willlan Ascher and Ann Hubberd. Ouke Uni- 
versity Press, Durham and London 1989. Pág. 401-404. 

25 Ver CEPAL: 'Balance Preliminar de la Economía de América Latina y el Caribe 1991 '. CEPAL. ONU. 
2e ldem. Pág. 1 O. 

Por otra parte y en forma también desalentadora, la 
asistencia proporcionada por los EE.UU. incrementó 
la Deuda Externa de Centroamérica en los ochenta, 
ya que una gran parte de aquella estaba constituida 
por préstamos a mediano y largo plazo. Para 1989, la 
región centroamericana había desembolsado una 
Deuda Externa de 19,985 millones de dólares, siendo 
Nicaragua y Costa Rica los que presentaban los 
mayores montos a nivel global. De esta cifra, $ 2, 175 
millones correspondían a los EE.UU.; pero ahora son 
El Salvador (32% del total), Costa Rica (22%) y 
Honduras (21%), los países que mayor le adeudan. 26 

La evolución de estas variables, presentadas grá- 
ficamente, declara sin lugar a dudas los objetivos 
estabilizadores de la asistencia de la AID. De esta 
forma, se tiene que a partir de 1981 y como respuesta 
a la calda drástica de la Balanza de bienes y de la 
producción, se incrementaron los montos de Finan- 
ciamiento de EE.UU. a la región. Estos lograron com- 
pensar solo en parte, el desequilibrio externo a través 
del financiamiento de la Balanza de pagos, ya sea 
por donaciones o por préstamos. Sin embargo, la 
brecha externa de los palses del istmo no ha logrado 
alcanzar las tasas de crecimiento de principios de 
década. fl/er gráfica # 5). Por su lado, la producción 
interna ha crecido muy diminutamente y aparente- 
mente ajena a cualquier esfuerzo de compensación, 
evidenciando a todas luces la crisis socio-económica 
de la región. 

Presentamos en la gráfica# 5, los ritmos de crecimiento 
tanto de la ayuda bilateral declarada por la AID hacia 
Centroamérica (USAID), como de el déficit comercial 
(DC) y de la Producción Interna (PIB). Aqul se puede 
visualizar la relación existente entre los aumentos del 
déficit comercial de los palses centroamericanos y la 
asistencia de EE.UU .. 

producción de los palses del istmo. Asl, la región 
Centroamericana alcanzó los mil novecientos-noven- 
ta y uno, enarbolando un déficit comercial de $323 
millones de dólares y donde el PIB percápita decayó 
en forma acumulada en 17%, en los anos en estu- 
dio.25 

Más aún, este monto de ayuda no logró sus objetivos 
directos, ya que no logró compensar totalmente la 
calda de la Balanza Externa, ni sostener la baja en la 

Sirva hasta aqul, el análisis hecho de la concreción de 
la política de Estados Unidos hacia la región cen- 
troamericana en la década de los 80's. Esta se redujo, 
en cifras, a 1 O billones de dólares en los 11 anos 
comprendidos de 1980 a 1991; los cuales le costaron 
a Centroamérica, la mayor ínjerencia política de un 
gobierno sobre otros, conocida en la historia de los 
últimos 30 anos en América Latina. 
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Gráfica#~ 
EL SALVADOR ASISTENCIA DE LA AID -- ---, 

El Informe Kissinger -en último termino-, represen- 
tó la mejor ruta para un consenso de la polltica de EE. 
UU. hacia América Central en el Congreso, que el pre- 
sidente Reagan necesitaba para continuar su política 
de •guerra de baja íntensídad' hacia la región en los 
80's. 

sugería la comisión Kissinger. Agregan, que el in- 
forme Kissinger • .. era demasiado complicado y ex- 
tensivo en sus Jimensiones económicas y soctales", 
no logrando realizar sus objetivos: los PIB percápita 
de los países de la región han crecido a niveles 
menores de 3%, las mejoras de las condiciones socia- 
les han sido limitadas, y no existen evidencias de que 
la distribución del ingreso haya mejorado en las 
sociedades centroamericanas, asi como la burocra- 
cia de funcionamiento de la AID ha limitado la 
creación del CADO, hasta la fecha. 24 
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27 Consultar: Central América in the 1990's: Towards economic recovery and development. The Wortd Bank's role In Aeoonstruction and AeooYefY. Wo!ld Bank 
Oocuments. dic. 1990. 

28 Traducción propia tomada de: "Economic:Assistance Strategy forCentral America. 1991 to2000". Agencyfor lntemationa.l Development.Janua,y 1991. Wul'ington 
o.e. Pag.3. 

29 Declaración del Secretario ele Estado, James Baker ante el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidoe. Febrero de 1991. 
30 Consúltese, 'Una Estrategia para América Latina en los 90's', Comite de Santa Fé: Francia Bouchet, Rogar Fontaine, David Jorden, Gordon St.mmer Jr .. 

Washington D.C. 1988'. 

De la prese-uactón de este informe hasta la fe- 
cha, han ocurrido cambios sustanciales a nivel inter- 
nacional (enumerados al principio de este articulo), 
los cuales en vez de cambiar, han afirmado aún más 
las aseveraciones de este documento sobre Cen- 
troamérica, concebidas por funcionarios de la admi- 
nistración Bush. 

Este cambio es registrado en múltiples documentos 
y expresiones de funcionarios de los EE.UU .. Uno de 
estos, refiriéndose especlficamente a la región lati- 
noamericana, es el llamado "lntorme de Santa Fé 11". 
En él, se da cuenta del sobredimensionamiento de fa 
región centroamericana en los intereses de seguridad 
nacional de los Estados Unidos en la década pasada 
y el relativo abandono de otros paises latinoameri- 
canos 'vitates", tanto económicamente (como México, 
Colombia, Brasil), o que representan •peligros políti- 
cos· (casos de Cuba y Panamá).30 

Con I a sucesión presidencial ocurrida en los Estados 
Unidos en los tardios ochenta, se concretiza una re- 
evaluación y modificación de toda la politica exterior 
de ese pais, tanto a nivel mundial, como en las 
regiones de América Latina y de Centroamérica. 

La nueva polltica ·sushª, con criterios de pragma- 
tismo fiscal y ante los cambios a nivel internacional, 
inicia un reordenamiento de los "íntereses estraté- 
gicos• para la seguridad de EE.UU .. Dándole más 
énfasis a los problemas energéticos (el Medio Orien- 
te), asi como a la recuperación de su hegemonia y 
competitividad (tratados con Japón y Alemania), como 
a la conformación de su •megamercadoª (tratados de 
libre comercio con Canadá y México) y a la conquista 
de nuevos espacios de valorización (los ex-paises de 
Europa del Este y la ex-URSS). 

Las críticas a la excesiva •ideologizaciónª del con- 
flicto centroamericano, y mas realisticamente de sus 
efectos en la bolsa fiscal de EE.UU., no son recientes 
(proveniendo desde principios de la década), pero 
solo logran concretarse con el cambio de administra- 
ción. 

impacto. •'28 

" ..• somos (EE.UU.) la única superpotencia que perma 
nece". 29 

" ... los niveles de asistencia externa de los EE.UU. hacia 
Ceturoamérica declinarán de los montos históricos 
proveídos durante el conflicto y la crisis económica de la 
década pasada. El reto para los 90's, será sostener la 
posltiva pero todavía frágil tendencia hacia la libertad 
políJica y económica de Centroamérica utilizando los re 
cursos reducidos de tal forma que tengan el máximo 

LA POLITICA ECONOMICA DE EE.UU. EN LOS 
90'5 

Sirva hasta aqul, la revisión de la politica y estrategia 
económica de EE.UU. para América central en los 
80's. A continuación, pasaremos a analizar las pers- 
pectivas de cambio de aquella, ahora ya en la década 
de los 90's. 

Todo lo señalado anteriormente, justifica las ase- 
veraciones de que los 80's y al igual que para Amé- 
rica Latina, representó una década perdida para el 
desarrollo de la región. Como muy bien lo establece 
el Banco mundial, "los costos humanos y económicos 
de diez anos de crisis económica y guerra civil han 
sido enormes. Cerca del 70% de la población de la 
región vive en pobreza, de los cuales el 50% es en 
extrema pobreza. El ingreso percápita se mantiene 
en los mismos niveles de los tempranos 70's en Costa 
Rica, Honduras, Guatemala y Panamá; y como los 
60's y 50's en El Salvador y Nicaragua. Los indices de 
ahorro e inversión decayeron en todos los paises. 
Más de 160,000 personas han muerto, se estiman los 
desplazados en 1.8 a 2.8 millones, casi el 10% de la 
población total. El desempleo se estima en 20% en 
todos los países excepto Costa Rica."27 

Gráfica# 5 
CENTROAMERICA AYUDA AID Y VARIABLES MACRO 
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31 'Economic Assistance .. .' Opus cit. Pág. 2. 
32 El documento de la AIO 'la Estrategia de Asistencia Económica para Centroamérica. 1991-2000.', resume muy bien los planteamientos de la AIO para 

Centroamérica en materia de política económica: por lo cuál seguidamente, nos basaremos en ál, -realizando traducción propia- y solo citando la página 
correspondiente. 

33 Ver, Michael, James: 'Oemocracy and Oevelopment in Central Americe: Opportunities for U.S./E.C. Cooperetion'. Latin American and Caribbeen Bureau. AIO, 
rnarch 1991. Washington o.e. Pag. 3. 

34 Nota el gráfico: La asistencia de laAIOno fue proveida a Panamá entre 1987y 1989, ni e Nicaragua de 1981 e 1989. Estos dos países acaparan cerca de la mitad 
de la ayude para 1990, y Nicaragua se estima, será el mayor receptor de ayuda a partir de 1991. 
Fuente: AIO: 'Economic Assistance Stretegy for Central Americe, 1991 to 2000'. January 1991. Washington o.e. 
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Gránca # e 34 

ASISTENCIA PROYECTADA DE LA AID A 
CENTROAMERICA (1980-1996) 

De la ocurrencia de estos cambios se deduce, que 
Centroamérica •ya no necesita" de estos montos de 
asistencia económica, y se procede inmediatamente 
a reducirlos. Este fenómeno, evidencia muy clara- 
mente el uso de la asistencia económica como un 
instrumento politico para mantener la hegemonía de 
los Estados Unidos en sus zonas de influencia, y 
representa otra experiencia histórica donde se com- 
prueba los limites de la llamada •solidaridad" de aquel 
país. 

dólares aportados entre 1984-90, a solo $2 billones, 
entre 1991-96. Lo cual, reducirá la participación global 
de la AID como fuente de recursos financieros para 
América Central; pasando de proporcionar el 44% de 
la asistencia en 1984 a solo un 16% en 1996. (Pág.25). 

Se justifican estos cambios, debido a que han ocu- 
rrido modificaciones sustanciales a nivel de la región 
centroamericana: hoy por hoy todos los países po- 
seen gobiernos elegidos por vía electoral, además 
todos estos han renovado esfuerzos hacia la paz y la 
interdependencia mutua; existe un proyecto politico 
mas o menos homogéneo en la región (el neolibera- 
lista); se han logrado • ... sustanciales progresos hacia 
la paz (tanto por la transferencia pacifica del poder en 
Nicaragua, como por el cambio de gobierno en Pa- 
namá y por las negociaciones que se llevan a cabo en 
El Salvador)". Por último, agregan que existe un 
proceso de integración centroamericana que está en 
marcha. Explicitamente señalan: "una nueva Cen- 
troamérica y un nuevo reto para los Estados 
Unidos".33 

Aqui podemos visualizar la disminución de los recur- 
sos a proporcionar por parte de EE.UU. a mediano 
plazo. Los cuales pasan de sumar en donaciones y 
préstamos, un total $810 millones en 1990 (excluyendo 
$420 millones en ayuda a Panamá), a solo $430 
millones de dólares solo seis anos después. Esti- 
mando para 1996, una cifra significativamente infe- 
rior de las del principio de la crisis, lo cual es incom- 
patible con las necesidades de reconstrucción de las 
sociedades y economías centroamericanas. (ver grá- 
fica # 6). La mayorla de esta ayuda se destinará para 
Nicaragua y Panamá, lo cual servirá para consolidar 
el poder de la UNO, de los sectores derechistas y para 
la estabilización económica en el primer caso; así 
como para consolidar el poder del Gobierno y recons- 
truir los danos de la reciente invasión de EE.UU. en 
Panamá, en el segundo caso. Sólo a Nicaragua, se le 
proyecta destinar $1 billón de dólares de los $3.2 
billones para toda la región, en 1991-96. 

Para los cuatro paises centroamericanos, los montos 
proporcionados por la AID pasarán de $6 billones de 

Presentamos en la gráfica #6, los montos proyecta- 
dos de asistencia total de la AID hacia Centroamérica 
hasta 1996, por ano fiscal de EE.UU .. 

De esta manera y de cara a la nueva década, con una 
nota de realismo económico y político, asl como de 
pragmatismo fiscal, se parte de la necesidad de 
" ... cambiar la política de asistencia económica 
de parte de EE.UU. hacia Centroamérica en los 
90's, ante los dramáticos cambios económicos y 
políticos ocurridos a nivel de la región y del 
mundo entero" .31 La consecuencia mas concreta 
derivada de esta modificación, resulta en la dismi- 
nución a corto plazo de los montos de financiamiento 
a la región por parte de los EE.UU, y las mayores exi- 
gencias de la administración de los fcndos proveidos 
y de las metas a lograr. 

No son pocos, los documentos y declaraciones donde 
se afirma este fenómeno: la asistencia de los EE.UU. 
hacia Centroamérica disminuirá en el corto plazo, 
y con ella el tratamiento preferencial del país del 
norte hacia la región terminará, cediendo paso aun 
tratamiento ortodoxo y tradicional.32 
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También, resulta importante recalcar, su sena- 
lamiento acerca de que • .. con la reducción del 
conflicto polltico, el mejoramiento de la macro- 
economla de la región, y las adecuadas poll- 
ticas -léase neoliberales- los flujos de capital 
aumentarán significativamente" y automáticamente 
en el istmo en el mediano plazo. 

El acelerado crecimiento económico -a esperar- 
de la "nueva" Centroamérica, aumentará los mer- 
cados para las exportaciones estadounidenses, 
dando mayores oportunidades para sus inversion- 
istas, y aumentando el comercio de los paises cen- 
troamericanos con los EE.UU. y la economla mundial. 
En este punto, existe una concepción generalizada 
en múltiples documentos de EE.UU., de que el 
comercio será el elemento clave para la región en 
la década de los 90's. Senalando en varias opor- 
tunidades, que el comercio internacional y el desa- 
rrollo del sector exportador -principalmente de los 
productos no tradicionales- son las llaves de la 
reactivación económica de Centroamérica. 

* La interrelación entre el Comercio, la Inversión 
y la AID. Señalan que la AID, enfatizará el incre- 
mento del comercio y la inversión con sus pro- 
gramas de asistencia, y explícitamente los rela- 
cionará con actividades de negocios en los EE.UU .. 
Esta expansión del comercio y la inversión ex- 
tranjera, deberá basarse en las ventajas compara- 
tivas de la región, lo cual requiere incrementos de 
productividad, especialización y un mercadeo 
agresivo, en un ambiente de liberalización del 
mercado. 

* La existencia de una visión compartida del fu- 
turo de la región: tanto por los propios cen- 
troamericanos, como los "grupos consultivos•, el 
PDD, la AID y las otras agencias de EE.UU., asl 
como los organismos financieros internacionales. 
Lo cual les permitirá movilizar cooperación externa 
adicional hacia la región, asl como aumentar inver- 
siones, comercio, etc. 

Para remontar definitivamente esta fragilidad, es 
necesario -sef'lalan- profundizar el "proceso de- 
rnocránco" y fortalecer una base económica autosos- 
tenible. Para lograr lo anterior, la AID establece 
varias premisas en las que basan su estrategia para 
Centroamérica en los 90's, las cuales son: 

para los productos centroamericanos, el alto crecimiento 
poblacional y la degradación ecológica, entre otros. 

Posteriormente señalan, que el progreso logrado a la 
fecha es todavla muy frágil, y que existen grandes 
problemas que pueden revertirto: la inestabilidad política 
todavia existente en El Salvador, Nicaragua y Guate- 
mala; asi como la debilidad de la Democracia actual 
en toda la región, el pobre crecimiento económico de 
los países, el irresuelto problema de la Deuda Ex- 
terna, la estrechez de los mercados internacionales 

senatan, que los Estados Unidos han ampliado la 
esfera de cooperación con C.A. en los 80's, a través 
de la Iniciativa para las Américas (EIA}, y han llamado 
para un amplio soporte multilateral a través de La 
Compartía para la Democracia y Desarrollo de Cen- 
troamérica, PDD (Partnership for Democracy and 
Development). Esta ultima, fue creada el 20 de 
noviembre de 1990, con el fin de movilizar recursos 
para Centroamérica y asegurar que los esfuerzos 
internacionales sean coordinados. 

En otras palabras, para la nueva politica de EE.UU. 
en los 90's parten de una evaluación maximalista de 
lo logrado en la década anterior, y no de un análisis 
crítico y totalizador de esta, lo cual tiene fines mas 
politicos que de adecuación a la realidad. 

Agregando después, que a pesar de todos los pro- 
blemas, la estrategia económica de EE.UU., logró los 
resultados que se esperaban, mejorando las condi- 
ciones socio-económicas de Centroamérica; con un 
tono y lenguaje, que manifiesta una visión optimista 
y triunfalista de lo logrado en el istmo. Aqul señalan 
variada información estadlstica: que el PIB (GDP) 
percápita ha pasado de 0.5% en 1984 a 0.2% en 
1990; que la inversión privada ha crecido de 7% a 
13%, y que las exportaciones no tradicionales han 
pasado de sumar 0.4 billones de dólares a 1 billón en 
el mismo período, entre otros. (pág.4) . Centroamérica 
-senalan- se encuentra en camino de "recobrarse 
de la crisis de los SO's". 

Por otra parte y como en sus antecesores, -los an- 
teriores documentos sobre Centroamérica: el Informe 
Kissinger, Santa Fe I y 11, etc.- en éste, se parte de 
un diagnóstico ideologizado y superficial del origen de 
la crisis centroamericana. Fiel a la tradición de la 
Guerra de Baja Intensidad, se mencionan como 
tales: el acoso de los izquierdistas en El Salvador y 
Guatemala, la Revolución Sandinista y la consolida- 
ción de un gobierno Marxista en Nicaragua y la "dic- 
tadura" del general Noriega en Panamá (esta no 
aparecia como causa en documentos anteriores). 
(pág.3) 
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Mas allá de mejoras en los sectores de servicio 
social, se requerirá el incrementar el financiamiento 
nacional de los programas del sector público, y 
sostener a el sector privado financiando las condi- 
ciones de salud y otros esfuerzos de servicio social 
cuando sea posible. 

8- AID Auxiliará al gob;erno y al sector privado a 
mejorar la eficiencia, efectividad y control local 
de servicios sociales básicos, incrementando 
así el acceso social a ellos y asegurando su 
sostenimiento. 

7 - Para ayudar a que la mayorla de los centroameri- 
canos puedan compartir los beneficios del crecimiento 
económico, la AID promoverá en los gobiernos 
a adoptar políticas y marcos legales que faci- 
liten una mayor participación en la economía 
de los desempleados. AID deberá enfocar espe- 
cialmente las políticas designadas a promover el 
incremento del empleo en los estratos finales del 
espectro económico, donde los centroamericanos 
tienen ventajas comparativas en el costo del tra- 
bajo. 

6- La AID promoverá en la reglón, la adopción de 
políticas económicas, incentivos, marco legal y 
practicas administrativas que promuevan la pro- 
tección y uso eficiente de los recursos natu- 
rales. 

5- Los Centroamericanos, con la ayuda de la AID, 
fortalecerán los gobiernos locales de- 
mocráticamente electos, a través de la descen- 
tralización de la autoridad real y de los recursos de 
ellos. 

4- La AID tratará de expander programas de infor- 
mación sobre la participación civil en políticas 
públicas, para estimular la apertura de la res- 
ponsabilidad gubernamental. 

3- Para consolidar los procesos democráticos, la AID 
enfatizará los programas de fortalecimiento del 
sistema judicial, legislativo y del sistema elec- 
toral, a través de incrementar el profesiona- 
llsrno, aumentar la responsabilidad y la ad- 
vertencia civil. 

ticularmente ayudará a profundizar y ampliar la 
participación popular en los procesos democráti- 
cos. 

2- La AID enfatizará el financiamiento para el 
desarrollo de instituciones democráticas, y par- 

1- AID auxiliará a los centroamericanos a eliminar 
los impedimentos al liderazgo del sector pri- 
vado en el comercio, las Inversiones y en la 
generación de empleo. Lo cual permitirá lograr 
bajos niveles de inflación, estabilidad macro- 
económica y una liberalización del comercio inter- 
nacional. Para lograr los resultados anteriores, la 
AID deberá gradualmente presionar la polltica rna- 
croeconómica para reducir las barreras al crecimien- 
to -léase a la liberalización- en sectores 
especlficos, como la industria, la agricultura, el 
turismo, energia, servicios y el sector financiero. 

Estos son: 

En base a las anteriores premisas, la AID establece 
10 principios, los cuales regirán su estrategia para 
los 90's. 

* El papel y los objetivos de la Política Esta- 
dounidense deben modificarse. "Las necesidades 
de la asistencia de EE.UU. en Centroamérica de- 
clinarán en el mediano plazo, como resultado del 
proceso de recuperación y por la expansión del 
comercio y los flujos de inversión externa, ast como 
cuando otras fuentes de ayuda bilateral y multila- 
teral se incrementen. En orden a obtener una 
mayor productividad con recursos disminuidos, el 
Congreso de los EE.UU. necesitará estar de acuer- 
do en eliminar las cuotas de funcionamiento (gas- 
tos administrativos) y minimizar las ganancias de la 
asistencia proporcionada a los centroamericanos; 
asl como, deberá aligerar los procedimientos finan- 
cieros (desembolsos, etc.) y aprobar nuevos tipos 
de proyectos: (pág. 5 y 6) 

La Banca Multilateral y el sector privado, deberán 
tomar el liderazgo del financiamiento de la cons- 
trucción y la rehabilitación de la infrestructura de la 
región. Para asegurar esto, la AID deberá "reta- 
cionar" la continuación de la ayuda al cumplimiento 
de ciertas políticas macroeconómicas de parte de 
los gobiernos centroamericanos. 

• Las responsabilidades del sector público y del 
privado deben ser realineadas. Las "centrall- 
zadas burocracias" de los gobiernos deberán ser 
reducidas, transfiriendo al sector privado las ac- 
tividades productivas y aumentando la eficiencia 
de los servicios gubernamentales. 
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<> El logro de una amplia base de crecimiento 
económico autosostenido. 
En este punto, parten de señalar que la reducción 
del PIB percápita de la región en los 70's y en los 
tempranos 80's se debió tanto a los eventos 
económicos externos desfavorables, a la guerra 
civil y la insurgencia en algunos palses, asl como 
a politicas económicas que inhibian la •habilidad 
de las fuerzas del mercado de responder a las 
oportunidades ofrecidas por la economla mun- 
dial". Asimismo, reconocen las imperfecciones 
del viejo modelo de desarrollo, el cual estaba ba- 
sado en un hlbrido entre un modelo económico 
de exportaciones agrlcolas tradicionales y uno 
basado en la sustitución de importaciones, con el 
Mercado Común Centroamericano como marco 
de desarrollo. Agregan, que ahora y para lograr 
un crecimiento económico, la región centroameri- 
cana debe adoptar un modelo de "orientación y 
politicas económicas directamente de mercado". 

ser más responsable ante los ciudadanos y operar 
más democráticamente. 
Promover los valores democráticos entre los 
ciudadanos, a través de aumentar la partici- 
pación e influencia de la instituciones educativas 
no gubernamentales y la libertad profesional. 
Mejorar la administración de justicia a través de 
incrementar la independencia, profesionalismo y 
efectividad del poder judicial y la policla; asl 
como promover el ejercicio y protección de los 
derechos humanos y civiles. 
Fortalecer los procesos electorales y sus insti- 
tuciones. 
Reforzar los procesos y las instituciones legisla- 
tivas. 
Fortalecer las elecciones de los gobiernos mu- 
nicipales y locales, a través de una descentrali- 
zación de autoridad, de las finanzas y de los 
recursos humanos. 
Promover la honestidad y la eficiencia en los 
gobiernos, a través de una transparencia de las 
decisiones y aumentando la responsabilidades 
de las instituciones civiles. 
Reforzar los Partidos Politicos y el Sistema Par- 
tidista. 
Promover y potenciar la participación cívica y el 
pluralismo a través de Organizaciones No Guber- 
namentales y el entrenamiento a sus lideres. 
Promover las fuentes alternativas de informa- 
ción, incluyendo una responsable y libre Prensa, 
y las Organizaciones de Investigación socio- 
económica. 

<> El desarrollo de sociedades democráticas y 
estables. Para lo cuál se expanderá significati- 
vamente, el papel de las "misiones de campo" en 
la región, incluyendo la Oficina Regional para los 
Programas Centroamericanos ROCAP, asl como 
otras agencias del gobierno EE.UU .. Para lograr 
este objetivo, dividen la estrategia en 1 O puntos, 
los cuales son: 
Fortalecer las instituciones gubernamentales para 

A continuación detallaremos un poco más sobre 
el contenido especifico de cada estrategia-ob- 
jetivo, principalmente de la que más nos con- 
cierne: la económica. 

En forma sintética -sef'lalan- la nueva estrategia 
para la asistencia económica para C.A. en los 90's, 
será soportar los amplios objetivos identificados por 
los presidentes de C.A. en la Declaración de Antigua 
(jrnio de 1990), así como los esfuerzos hechos en la 
declaración de Puntarenas (diciembre de 1990), que 
son: 
< > El desarrollo de sociedades estables y de- 

mocráticas. 
< > El logro de una amplia base de crecimiento 

económico sostenido. 
< > La consecución de una efectiva cooperación 

regional. 

1 O- Para reforzar los beneficios del aumento de la 
cooperación hacia los centroamericanos, la AID 
deberá financiar los iniciativas regionales a 
través de los esfuerzos bilaterales y regionales 
para apoyar el dialogo y los proyectos regio- 
nales. Trabajando con los centroamericanos, AID 
financiará iniciativas que promuevan y fortalezcan 
el dialogo intrarregional y el intercambio entre los 
representantes de las legislación centroamericana, 
incluyendo la posible emergencia del Parlamento 
Centroamericano; promoviendo la liberalización del 
comercio de bienes y servicios con la región; facili- 
tando el libre flujo de capital intrarregionalmente y 
con el resto del mundo, y financiando iniciativas de 
especial significado para el Gobierno de los EE.UU., 
ejem: los programas antinarcóticos, etc. (pág. 7) 

9- Con los marcos de la Iniciativa para las Américas 
y del PDD, la AID colaborará mas cercanamente 
con las otras agencias gubernamentales de los 
Estados Unidos, Instituciones Multilaterales de 
Desarrollo y esfuerzos bilaterales para ayudar 
a los centroamericanos a lograr sus objetivos 
económicos y políticos. 
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35 Consultar, Zwekas, Clarence: "Central America's Foreign Trade and Balance of Payments: The Outlook for 1988-2000". Bureau for Latin Amenes and the 
Caribbean. AIO. Washington o.e .. mayo 1989. 
Este autor sostiene, que si las economlas centroamericanas desean alcanzar tasas de crecimiento del PIB (GOP) de 4.5% entre 1989-2000. las exportaciones 
no tradicionales de la región deben crecer en 10.4%. 

5) Estimular la producción agrícola y su comercio, 
a través de remover las barreras de política 
económica y sectorial; promoviendo mejoras 
tecnológicas; reduciendo las tendencias a la 
inseguridad; y promoviendo el desarrollo de los 
negocios agrícolas y el comercio entre los mer- 
cados de EE.UU. y de sus vecinos. 

6) Incrementar las inversiones en infraestructura, 
sistemas de información de mercado, educación 
y entrenamiento, y en el desarrollo de tecnología 
y su divulgación. 

7) Incrementar la participación en las oportunidades 
de generación de ingresos, para segmentos de la 
sociedad anteriormente marginados por el sis- 
tema económico. 

8) Incrementar el acceso a la educación básica y 
mejorar la eficiencia del sistema educativo. 

4) Fortalecer la habilidad del sector financiero de 
movilizar los recursos domésticos y de canalizar- 
los eficientemente a los sectores más producti- 
vos de la economía, y continuar promoviendo el 
acceso a fuentes externas de inversión de capital 
de largo plazo. 

3) Reformar el Sistema Fiscal a través de mejorar 
las estructuras impositivas y su administración, 
así como aumentando la eficiencia del los servi- 
cios estatales, y privatizando la empresas pro- 
ductivas en poder del Estado. 

2) Fortalecer las organizaciones del sector privado 
centroamericano, promoviendo el comercio, la 
inversión y la cooperación con otros esfuerzos y 
agencias del Gobierno de EE.UU en estas áreas. 

Los 1 O puntos del programa estratégico son: 
1) Liberalizar el comercio externo e intrarregional 

de los bienes y servicios de Centroamérica. Que 
incluye una reducción de las tarifas a la impor- 
tación por los países del área (reducidas de un 
rango de 80-200% a 20-40%), un condiciona- 
miento de la asistencia al logro de ciertas metas 
de liberalización y el financiamiento de organi- 
zaciones regionales con tal fin. 

Orientar políticas, incentivar, dar marcos legales 
y llevar a cabo acciones que promuevan la pre- 
servación y el sostenimiento del uso de la base 
de recursos naturales. 

Estimular el comercio y la inversión del sector pri- 
vado, a través de políticas económicas de mer- 
cado , tanto a nivel regional y bilateral, asl como 
por reformas y programas específicos para tal 
fin. 

Orientar esfuerzos para incrementar la partici- 
pación en la economla de los desempleados. 

Especlficamente, la AID establece un programa 
estratégico, dividido en 1 O puntos y que enfoca 
tres áreas de acción. Estas áreas son: 

Para realizar lo anterior , la Al D incrementará el 
trabajo con otras agencias del gobierno de EE.UU. 
relacionadas con el comercio y los programas de 
inversión bajo La Empresa para la Iniciativa de 
las Américas. Como ya lo señalamos anterior- 
mente, el comercio es visto como la llave para el 
desarrollo de la región, afirmándose que para los 
90's, "Centroamérica necesita comercio y no 
asistencia". En este punto, otros autores han 
planteado un modelo de crecimiento económico 
para países pequeños, basado • .. en una alta 
prioridad a la promoción de exportaciones no 
tradicionales hacia mercados ínternacronates'." 

En los 90's, el sector público y privado de la 
región debe mejorar la eficiencia de las activi- 
dades de "mercado libre" y del sistema de servi- 
cio social, creando una menor dependencia de 
los programas sociales, y desarrollando las fuen- 
tes locales de recursos de inversión, de los servi- 
cios públicos y de la infraestructura económica. 
La adopción de políticas económicas designadas 
a estabilizar y diversificar las exportaciones de 
las economías centroamericanas, ofrecidas en 
su oportunidad por la AID, y que permitirán asegurar 
y acelerar los esfuerzos para un liderazgo del 
sector privado en la agricultura, los pequei"los 
negocios, las industrias de exportación, mejo- 
rando los servicios sociales tanto como "el 
crecimiento económico lo permita". (pág. 15) 
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La AID -senalan- perseguirá estos objetivos a 
través de sus propios programas regionales y bila- 
terales, y a través de elevar su colaboración con otras 
agencias del gobierno e instituciones multilate- 
rales de desarrollo y otras fuentes. Para promover la 
cooperación regional la AID enfatizará la implemen- 
tación de las iniciativas identificadas por los cen- 
troamericanos con un marco regional. Asimismo, la 
AID trabajará coordinadamente con otras agencias 
del gobierno de EE.UU. en el marco de ·La Iniciativa 
de las américas": con el Departamento del Tesoro, 
con el Departamento del Comercio, con el Centro 
para el Desarrollo Empresarial para América Lati- 
na y el Caribe, y otros; y en el marco del PDD con los 
Cuerpos de Paz, el Departamento de Justicia, el De- 
partamento de Defensa y el de Salud y Servicios del 
hombre. 

Para fines de coordinar esta cooperación a la región, 
establecen una nueva administración, que tendrá 
en la ROCAP su Secretarla Ejecutiva. 

Este comité de dirección incluirá los directores de las 
misiones de la AID, personeros de la ROCAP y de la 
Oficina para Asuntos Centroamericanos, los cuales 
se reunirán semestralmente para revisar las priori- 
dades, orientar los resultados regionales y ofrecer 
información para los grupos consultativos del PDO. 

Por otra parte, y en orden a anticipar la reducción de 
los recursos financieros, el personal administrativo, y 
en orden a la expansión del papel de otras fuentes en 
la región, la AID -continúan diciendo-- planea cam- 
biar su modo de implementación de proyectos y con- 
centrar los programas en términos de sectores y 
número de iniciativas de manejo concreto. Será 

billones en 1990 a $4. 7 billones al final de la 
década; el comercio y un movimiento de capital 
intrarregional sin trabas será la norma; la inversión 
pública se incrementará significativamente y es- 
tará concentrada en infraestructura básica para el 
crecimiento económico, el desarrollo de recursos 
humanos y la conservación de los recursos natu- 
rales. Asimismo, la mortalidad y la malnutrición en 
los runos menores de 5 anos, asi como los ritmos 
de crecimiento de la población, continuarán decli- 
nando substancialmente; la cobertura de vacu- 
nación y de escuela primaria serán incremen- 
tados. Estiman que el indicador regional de edu- 
cación primaria se incrementará, pasando de 60% 
en 1990 a más de 70% en el ano 2000. Por último 
-estiman- que el indicador anual de defores- 
tación disminuirá substancialmente. (pág.11 ). 

- La norma serán elecciones libres y abiertas, tanto 
a nivel nacional como local. Las autoridades admi- 
nistrativas y financieras serán fortalecidas; las 
legislaturas funcionarán efectivamente y coo- 
peradamente a través de un Parlamento Cen- 
troamericano. Los judiciales incrementaran el 
respeto por las leyes y los derechos humanos; el 
rol militar en los procesos será reducido; la par- 
ticipación clvica en los procesos democráticos 
será incrementado; la prensa y otros medios serán 
libres y mas responsables. 

- El PIS percápita crecerá entre 2.5 y 3% al ano, 
alcanzando al final de la década que comienza 
tasas de 5%; la inversión privada como un porcen- 
taje del PIS deberá crecer de 13% a 19%; las ex- 
portaciones no tradicionales mantendrán su rápido 
ritmo de crecimiento, pasando de significar $1.46 

Como metas generales hasta el ano 2,000, la AID se 
plantea para la región centroamericana lo siguiente: 

9) Incrementar el acceso a la atención básica en 
salud, a la planificación familiar, y a los servicios 
de nutrición para los segmentos pobres de la 
población, asl como mejorar la eficiencia de 
estos sectores. 

1 O) Promover ambientes legales y regulaciones para 
una efectiva orientación del racional manejo de 
los recursos naturales por los sectores públicos 
y privados para asegurar el sostenimiento a largo 
plazo de la economla. 

<> La adquisición de una efectiva cooperación 
regional. 

La cual la dividen en varios elementos: 
La creación de un Forum para el diálogo de la 
región centroamericana. 

Fortalecer las instituciones regionales y reducir 
su dependencia de los recursos de la AID. 

Promover la liberalización del comercio regional. 

Ejecutar programas sectoriales, en las siguien- 
tes áreas: Infraestructura para el comercio, la 
energla, los sectores sociales y el ambiente y los 
recursos naturales. 

Finalmente y con una nota muy optimista señalan, 
que Centroamérica -con un adecuado manejo de la 
politica económica y un financiamiento internacional 
oportuno-- puede ser para el "año 2,000 una región 
democrática, vibrante y próspera". (pág.8) 
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• La asistencia de Estados Unidos. El incremento 
del desarrollo de la región, deberá permitir una dis- 
minución gradual de la asistencia de EE.UU. a la 
región, consistente con las metas de rápido 
crecimiento económico y profundización de la de- 
mocracia. La asistencia de Estados Unidos decli- 
nará de $81 O millones en 1990 (excluyendo 420 
millones en asistencia a Panamá) a $430 millones 
de dólares para 1986, para un total de 3.2 billones 
de dólares entre 1991-96. Preveen una dismi- 
nución de $6.2 billones aportados entre 1984-90 a 
solo $3.2 billones de dólares en 1991-96. Cerca de 
un billón de esta asistencia de 1991-96, deberá 
fluir hacia Nicaragua, quien estuvo fuera de la 
asistencia de EE.UU. entre 1984-89. Concre- 
tamente para los 4 países centroamericanos, la 
reducción será de $6 billones en 1984-90 a $2 
billones de dólares en 1991-96. 
Esta proyectada asistencia de $3.2 billones, com- 
plementado con los recursos de otras fuentes de- 
berá permitir un crecimiento de la producción de 
5% para 1996. El total de la participación de la AID 
en la región, deberá declinar significativamente en 
los anos venideros, pasando de proporcionar un 

• Otras Fuentes de Asistencia. Afirman, que Cen- 
troamérica contará con otros montos de ayuda, 
particularmente proveniente de las agencias multi- 
laterales. Estos , se prevé crecerán en los 90's en 
mayor medida que en los 80's. Durante 1984-90, 
las transferencias netas con la región de parte del 
FMI fueron de $400 millones y el BIRF ofreció solo 
$200 millones de dólares. Para el período 1991 · 
96, preveen que la región cancele sus cornproml- 
sos con el FMI, reduciendo a cero su balance con 
esa institución. senatan, que con "buenas poñtl- 
cas" continuadas, desembolsos de fondos de parte 
del Banco Mundial y del BID, se deberán duplicar 
en 1991-96 lo recibido en los seis años anteriores. 
además, otras fuentes de recursos (C.E.E., Japón, 
etc.) pueden ayudar en la tarea de reconstrucción 
de América Central. 

• El Capital Privado. Estiman que el flujo de capital 
será significativamente mayor en los 90's en com- 
paración a los 80's. Esto debido a la reducción del 
conflicto politico militar en El Salvador, el esta· 
blecimiento de gobiernos democráticos en Nicara- 
gua y Panamá, y la mejora general de los marcos 
de política económica (léase neoliberal) en toda la 
región, las cuales pueden estimular las expectati· 
vas positivas de los flujos de capital privado, así 
como la inversión externa y el retorno de los 
capitales fugados en los 80's. Suponen, que con 
el retorno de la paz en la región deberá incremen- 

• Las ganancias por exportación. Aqui señalan 
que a pesar que las exportaciones tradicionales de 
la región continúan estancadas por la calda de los 
precios mundiales, el rápido crecimiento de las ex- 
portaciones no tradicionales está incrementando 
la provisión del comercio externo necesario para 
reunir los requerimientos de recursos. Se afirma 
que las exportaciones no tradicionales crecieron 
de $423 en 1983 a 1.3 billones de dólares en 1989, 
estimándose que crezcan a 4 billones en 1996, si 
la orientación de la politica económica continúa 
siendo implementada. Esta diversificación de las 
exportaciones, deberá mejorar la estabilidad de 
las ganancias por exportación e incrementar la 
productividad del empleo, asl como proveer las 
bases para un mayor dinamismo económico y de 
la producción de bienes exportables con una mayor 
perspectiva para el mercado mundial. 

Con respecto a los recursos para financiar el futuro 
del istmo, primeramente afirman que a pesar que 
entre 1984-1990 los paises centroamericanos se hi- 
cieron altamente dependientes de la asistencia 
económica de EE.UU., a la vez se incrementó sig- 
nificativamente la capacidad de los centroameri- 
canos de cubrir sus propias necesidades y ob- 
tener recursos adicionales con las Agencias No 
Gubernamentales de EE.UU. y de otros países, 
por lo cuál -consideran- la dependencia de los 
primeros continuará declinando durante los 90's. 
Afirman que para los 90's la región contará con las 
siguientes fuentes de recursos externos: 

~ CA~')' 
'& . - ~ 

necesario una reducción de las restricciones d ·E.S, ar la productividad de las inversiones, particu- 
Congreso para la asignación de fondos a la región. larmente por la eliminación de los fondos para 
AID propone, en este punto, la reducción de la rigidez danos en la infraestructura de la guerra. Senalan 
de las "cuentas funcionares" (gastos administrativos, que después que los flujos de capital hacia el 
etc.) tradicionales, que permitan incrementar la colo- exterior fueron sustanciales entre 1980-84, a partir 
cación de recursos basado en los objetivos de esta de 1985-89 éstos comenzaron a volver, prome- 
estrategia. (pág.24) diando cerca de $300 millones de dólares por ano. 

Estiman, que si continúan la "política económica 
adecuada", los flujos retornables alcanzarán los 
$500 millones de dólares por ano. 

COYUNTURA 30 



36 Consultar: Central Americe in the 1990's: Towerds Eoonomic Reoovery end Development. The World Bank's Role in Reconstruc(ion and Recovery. World Bank Doco- 
ments. Dic. 1990. 

37 Concretamente, el BM propone seis políticas o lineamientos en donde se deben orientar los 'esfuerzos': 
1 • Ayudar e los pelses a acelerar el crecimiento, e través del diseño y le implementación de 'Programas de A~te y Reactivación'. 
2· Resolver los problemas de atresos y enoontrar maneras pare reducir sustancialmente le deuda externa de la regíón. 
3- Facilitar y orientar pera un 'mayor, sustancie! y largo rol del sector privado' en los procesos de reactivación económica y las metas de desarrolo. 
4- Expandir los esfuerzos de los países, pera aliviar la pobreza y mejorar los indicadores sociales. 
5- Ayudar a mejorar la movilización, localización y administración de los recursos públícos. 
6- Proteger el Medio Ambiente. 

Ver: 'Central America .. '. ldem., Págs. 5,10. 

De todo el análisis anteriormente expuesto, quedan 
claros varios planteamientos acerca de la temática en 
estudio; los cuales trataremos de presentarlos en 
forma de consideraciones generales en este apar- 
tado. 

• Primeramente, la serie de fenómenos socío-potltl- 
cos ocurridos en los últimos anos, han modifteado 
la correlación de fuerzas a nivel internacional. 
Estas modificaciones han repercutido en la región 
centroamericana y en la concepción de su papel 
como zona de influencia del bloque norteameri- 
cano liderado por los Estados Unidos. Estos fac- 
tores externos se entrelazan con los internos -los 
procesos de pacificación en el área, las reuniones 
cumbres entre los presidentes, generalización en 
la zona de gobiernos de "nueva derecha", princi- 
palmente- configurando una redefinición de las 
prioridades políticas de EE.UU., y relegando a los 
paises d~, istmo a un tratamiento "ortodoxo de 
ajuste•. Este restablecimiento de prioridades de 
EE.UU. a nivel mundial, ha modificado la polltica 
económica de ese país hacia Centroamérica en la 
década de los 90's. 

• En la década de los BO's, la politica económica de 

general un ambiente de negocios favorable a los in- 
versionistas privados extranjeros y locales. 
Espec!ficamente y para América Central en los 90's, 
el BM se propone como principales objetivos: <1 > fi- 
nanciar la implementación de la estabilización 
económica en los pa!ses y aumentar la orientación 
hacia los Programas de Ajuste a través de los pres- 
tamos para fomento y desarrollo y de ayuda econó- 
mica. <2> Financiar el establecimiento de un marco 
coordinado de ayuda para la región, en relación con 
el FMI, el AID, el BID, el UNDP, y otros. <3> Ayudar 
a la región y a los pa!ses, a liberalizar su comercio 
con el resto del mundo, mejorar el ambiente para las 
inversiones privadas, completar la integración de la 
región en mercados globales y reducir las barreras 
para el comercio intrarregional.37 

Finalmente, procederemos a señalar nuestras princi- 
pales valoraciones acerca de todo lo anterior. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

44% del total de la asistencia a América Central en 
1984, a solo un 16% en 1996. (Pág. 25) 

Sirva hasta aqui, la presentación de los principales 
planteamientos de la politica de EE.UU. hacia la 
región centroamericana en los 90's. 

Estos planteamientos, como ya se dijo antes, se 
tratarán de ejecutar en coordinación con otros Orga- 
nismos Financieros Internacionales. Por ello, lo sena- 
lado por la AID y que ya fuera presentado, no difiere 
fundamentalmente de lo expuesto para la región por 
otras fuentes de recursos externos. Por ejemplo, el 
Banco Mundial propone una estrategia para lograr el 
desarrollo de la región, basada en • .. una reducción 
del sector público de áreas limitadas a la inversión 
privada, promover la diversificación de exportaciones 
y de su crecimiento, reformar el sector público para 
restablecer el balance fiscal y mejorar la movilización 
de recursos, fortalecer el sistema financiero y el 
acceso al crédito, y dar una mayor atención al desa- 
rrollo de los recursos humanos y hacia la aliviación de 
la pobreza.• 36 En el corto plazo, el BM señala: que 
hay que enfatizar el restablecimiento y mantenimiento 
de un ambiente macroecónomico estable; recobrando 
el balance externo, mientras simultáneamente se 
eliminan los pagos atrasados a créditos oficiales 
externos, y en algunos pa!ses se reduce el servicio de 
la deuda a través de reprogramación y reducciones; 
atendiendo las necesidades urgentes de los Repa- 
triados y Refugiados; e iniciando las acciones para 
reparar y rehabilitar la infraestructura básica, dañada 
por anos de negligencia y guerra civil. Por su parte, 
en el mediano plazo los países de la región deben 
desarrollar nuevas fuentes de crecimiento económico. 
Para hacerlo, se deben incentivar el crecimiento de 
las exportaciones de Bienes y servicios, enfatizando 
la penetración de nuevos mercados y la expansión de 
exportaciones no tradicionales. Para lograr lo ante- 
rior, el BM agrega que la clave para el crecimiento de 
las exportaciones reside en la "ampliación de papel 
del sector privado en la economía". Se debe eliminar 
los controles innecesarios y los cuellos de botella del 
sector público, revisar los impuestos y las regula- 
ciones de inversión, asegurar la liberalización y efi- 
cacia de las instituciones financieras, creando en 
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38 Para el cálculo de las necesidades de capital, la Comisión estableció varios escenarios: una con reducción del servicio de la deuda y otra sin reducción, y en los 
casos de alto crecimiento de las exportaciones y del ingreso. Consultar, "The Report ol The lnternatíonal Commission lor Central Ame rica Recovery and Deveíop- 
merlt." Opus Cit. 

* En general, los cambios y modificaciones en la 
Politica económica de Estados Unidos hacia Cen- 
troamérica en los 90's, van en la dirección de un 
tratamiento de "ajuste ortodoxo" para sus eco- 
nomlas. De esta manera la AID, recuperará su 
esencia original de Organismo Financiero Inter- 
nacional, jerarquizando los criterios financieros- 
técnicos a los politicos-ideológicos. Se pasa, de 
esta manera, de un modelo de "Gran Financia- 
miento, Ajuste Heterodoxo y Reformas· aplicado 
en las década de los 80's en un marco contrainsur- 
gente, hacia una modelo de "Financiamiento re- 
ducido, Ajuste Ortodoxo y Neoliberalismo• para 
los patses centroamericanos en los 90's. 

* En la década de los 90's y con el cambio de 
prioridades hegemónicas de EE.UU., se reducirán 
los montos de asistencia económica de ese país 
hacia la región. Pasando de proveer, 6 billones de 
dólares entre 1985-90 a solo 2 billones para 1991- 
96. Este monto resulta totalmente insuficiente 
para las necesidades presentes de la región, y 
más si se tiene en mente un proceso de recons- 
trucción de sus economias. Solo en el "Informe de 
la Comisión Sanford", se estimaban las necesi- 
dades de reconstrucción de América Central entre 
13.5 a 11 billones de dólares entre 1989-93. Cal- 
culándose, que los países de américa Central 
necesitarán minimamente un promedio de 2 bi- 
llones por ano en los próximos 5 anos; y para cubrir 
las necesidades básicas inmediatas de la pobla- 
ción en extrema pobreza, un mlnimo de 850 mi- 
llones de dólares por ano son necesarios en los 
próximos tres anos.38 

* Toda la ayuda proveida durante los 80's, no logro 
sus objetivos explicitos: no logró ni la estabili- 
zación, ni la reactivación de las economtas {conti- 
nuaron creciendo el déficit comercial, fiscal y de 
inversiones, y el PIS en términos constantes se 
redujo); no logró el establecimiento de sociedades 
democráticas y justas; y no logró los fines de 
vencer militarmente los movimientos insurgentes 
en la región. 

ración de empleos productivos". Los principales 
receptores, fueron El Salvador y Honduras, re- 
legando a los demás paises a montos más pe- 
queños. 

* La ayuda destinada a Centroamérica, a pesar de 
que se incremento en 70% en 1985 con respecto 
a un ano antes, no alcanzó la cifra recomendada 
en el Informe de $877 millones de dólares para 
1984. Asimismo, los montos globales no lograron 
alcanzar las cifras sugeridas por el Informe de la 
Comisión Kissinger, que era de 8 billones de 
dólares de 1985 a 1990, quedándose corto en un 
monto de 6.2 billones de dólares para los países 
de América Central. Esta cifra, resulta ser todavia 
más reducida si se le compara con las necesi- 
dades de recursos financieros para el área entre 
1985-90 que el mismo Informe tomaba en cuenta, 
y que ascendian a 24 billones de dólares; y si se 
recuerda, que EE.UU. a través de la AID, se 
convirtió en la mayor fuente de asistencia para 
Centroamérica en los 80's. 

* Esta asistencia económica se orientó, principal- 
mente hacia la estabilización económica, y funda- 
mentalmente para compensación de Balanza de 
Pagos. Lo cuál, también contradice los consejos 
del "Informe Kissinger" de destinarlo fundamen- 
talmente "a construcción de vivienda y a la gene- 

Estados Unidos hacia el istmo sufrió significativas 
modificaciones. Desde una politica no muy de- 
finida en los primeros anos, pasando por una 
doctrina Reagan basada en una Estrategia de 
Guerra de Baja Intensidad que dominó la mayorla 
de los anos de la década y que jerarquizaba una 
salida militar al conflicto, hasta un periodo de 
"desideologización• del área en la era de la admi- 
nistración Bush, propugnando ya una salida ne- 
gociada al conflicto de la región y politicas econó- 
micas de ajuste para sus economias. 

* En el "Informe Kissinger", que pretendla sistema- 
tizar la politica EE.UU. hacia la región , se mode- 
laba un esquema Contrainsurgente basado en "fi- 
nanciamiento, ajuste blando y reformas", mientras 
se apoyaba la guerra para derrotar a los movimien- 
tos insurgentes surgidos en El Salvador, Nicara- 
gua y Guatemala. A raíz de este Informe, que 
permitió lograr un acuerdo bipartidista en el con- 
greso, la administración Reagan procedió a incre- 
mentar sistemáticamente, los montos de asisten- 
cia económica hacia Centroamérica, basado en 
concepciones y fines contrainsurgentes para la 
región. 
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- La asistencia se orientará principalmente hacia la 

- Se condicionarán los fondos para los palses de la 
región, a "programas de ajuste ortodoxo tradi- 
cional", en coordinación con el FMI y el BM. Estos 
condicionamientos se "homogenizarán" para to- 
dos los palses de la región, perdiendo El Salvador 
y Honduras su tratamiento preferencial. 

- Se dará mayor prioridad a los objetivos económi- 
cos -principalmente de estabilización económica 
y monetaria- y hacia la eficacia de la actividad 
económica. 

- Se tratará de involucrar a los Organismos Finan- 
cieros Multilaterales -FMl,BM, etc- en la región, 
mientras baja el perfil de los Organismos Finan- 
cieros Bilaterales -AID, principalmente-. Lo cuál 
cambiará y diversificará las fuentes de recursos 
externos de la región. En los 90's, se privilegiarfi 
la cooperación regional sobre la bilateralidad. 

- Existe una drástica reducción de los montos de 
asistencia económica, en comparación a las pro- 
veídas en la década pasada. 

- EE.UU. implementará un modelo de "financiamiento 
reducido, ajuste ortodoxo y neoliberalismo• para 
los países centroamericanos en los 90's. 

En cambio, para los 90's en América Central: 
- Existe una disminución del perfil polltico del área, 

debido a una reestructuración de las prioridades 
de EE.UU., devenidas con el fin de la guerra fría 
y la reseción de la economla EE.UU .. 

- Existió una centralización de las fuentes de recur- 
sos externos hacia la región, alrededor de la AID 
y del BID: siendo el Banco Mundial prácticamente 
inexistente entre 1981-89 y los recursos del FMI, 
muy reducidos. 

- En relación a lo anterior, EE.UU. aplicó en El Sal- 
vador y Honduras una politica económica "blanda 
y de tratamiento prererencíar, impulsando un me- 
canismo de "financiamiento, reformas y ajuste 
blando". 

- Las prioridades, que correspondian con un marco 
contrainsurgente, se enfocaban en objetivos mili- 
tares -de vencer a los movimientos "insurgen- 
tes·- y hacia la estabilización económica de los 
palses de la región. 

- Esta asistencia económica, tenía fines fundamen- 
talmente políticos, enmarcados en la doctrina de 
la seguridad nacional de EE.UU., y cuya natu- 
raleza era contrainsurgente en el caso de El Sal- 
vador, Honduras y Guatemala, y de reversión del 
gobierno revolucionario de Nicaragua. 

- Estos montos de asistencia se incrementaron rápi- 
damente, mas que duplicándose en pocos anos. 
La AID, proporcionó un financiamiento, relativa- 
mente, masivo hacia la región. 

- La asistencia fue proveída bilateralmente, cen- 
trandose principalmente en la Agencia para el De- 
sarrollo Internacional, AID. 

En la década de los 80's, para Centroamérica: 
- EE.UU. implementa un sistema de "ñnancíamlento. 

contrainsurgencia, reformas y ajuste blando" para 
los palses de la región, teniendo como marco, una 
estrategia de guerra de baja intensidad. 

Ahora bien, podemos realizar aqul, una caracteri- 
zación comparativa de la política económica de EE.UU. 
hacia Centroamérica en los dos periodos estudiados. 

• Por otra parte, EE.UU. plantea para la región en la 
década actual, un crecimiento basado en un modelo 
de "promoción de exportaciones no tradicionales" 
y en la "liberalización del mercado interno" de los 
palses, promoviendo el aumento de papel del 
"sector privado" en las economlas. En resumidas 
cuentas, la AID plantea un crecimiento basado en 
la aplicación de un modelo Neoliberal para las 
economlas de la región. Este modelo, debido a 
que responde a la lógica de reproducción del Gran 
capital -nacional e internacional- no podrá resolver 
las necesidades de las sociedades centroamerica- 
nas, ni encaminar a sus economlas en procesos 
de reconstrucción. 

En este punto, existen muchas experiencias históri- 
cas -inclusive dentro de la región centroameri- 
cana, caso Costa Rica- que evidencia los resul- 
tados del llamado •ajuste ortodoxo" en las eco- 
nomlas: estabilización y no desarrollo de las eco- 
nomlas, incremento de la productividad por una 
mayor concentración económica y financiera, 
reducción de la demanda interna a través de la 
depreciación de los salarios y el aumento del costo 
de vida de la población, apertura indiscriminada 
del mercado interno al exterior en detrimento de la 
exigua, pero existente industria nacional, etc, etc. 
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39 Para una explicación de este concepto, consultar: González Davison. Fernando 'la Cooperacion Internacional en Centroamenca·. Revista Comercio Exterior. Vol. 
41, Num. 2. México, febrero de 1991. 

Por ello, la solución para los problemas de Cen- 
troamérica en los 90's, a igual como lo fue para los 
80's y que los señalaba correctamente el Informe 
Kissinger, "no descansa en medidas de austeridad". 
La cooperación de EE.UU. no deberla disminuir, sino 
mantenerse y reorientarse efectivamente hacia la 
reconstrucción y hacia la conformación de una base 
económica sostenible para los países de la región. 

En este punto, creemos firmemente que para los 90's, 
es necesario una nueva redefinición de la Política de 
Estados Unidos hacia Centroamérica, basada ahora 
en los principios de "solidaridad internacional y la 
cooperación entre Estados Soberanos". Para ello, 
habría que modificar el concepto de asistencia y de 
cooperación; alcanzando una "cooperación con con- 
cepto de desarrollo"39, que permita concretizar un 
Proyecto Estratégico Centroamericano, que in- 
cluya el crecimiento económico, el establecimiento 
de sociedades justas y democráticas, la erradicación 
de la pobreza y una adecuada inserción de la región 
en la economía mundial. 

Lo señalado por la AID hacia Centroamérica en los 
90's, no difiere grandemente de los Programas de 
Ajuste Estructural del Banco Mundial; los cuales, ya 
han estado orientando los programas de gobierno de 
los cinco países centroamericanos, desde finales de 
la década pasada. Asimismo, estos ya han presen- 
tado sus primeros resultados: aumento del desem- 
pleo, una mayor centralización del capital financiero, 
una contracción de la demanda interna de los países, 
etc. 

Lo que espera a Centroamérica, no resulta muy 
optimista. Le espera una ayuda disminuida de parte 
de Estados Unidos asociada a una injerencia mas 
intrusa; le espera períodos de "Ajuste Ortodoxo", 
clásico , despojado de "ideología", al estilo de lo 
implementado en Costa Rica, Chile, Venezuela y 
otros países de América Latina; le espera una mayor 
pauperización de su población y una dislocación de la 
exigua industria regional; le espera un condiciona- 
miento cruzado entre la Al D y los otros Organismos 
Financieros Internacionales, que hagan mas eficiente 
la intervención en la región y mas indiscriminado el 
ajuste. 

que priorizaba ajustes heterodoxos ha terminado. 

En resumidas cuentas se podría hablar, de que la 
época de las llamadas "vacas gordas" de la ayuda de 
EE.UU. para la región centroamericana ha llegado a 
su fin, y con ella el tratamiento suave y preferencial 

Al estilo de lo que sucedió en la pasada "Guerra del 
Golfo", los Estados Unidos no quiere pagar sus "platos 
rotos", y llama a la comunidad internacional a cubrir 
los costos de la reconstrucción de la región cen- 
troamericana. 

Asimismo, y para lograr esto, se tratará de involucrar 
a otras fuentes de ayuda exterior y a las Organi- 
zaciones Financieras Internacionales -especialmen- 
te el Banco Mundial Y el Fondo Monetario Inter- 
nacional-- las cuales presionarán mas directamente 
y "desideologizadamente" por la estabilización de la 
región, usando los métodos ya conocidos de condi- 
cionalidad directa y cruzada. 

La asistencia disminuida que quede, se constituirá 
seguramente en una ayuda mas intrusa, ya que se 
tratará de perseguir los mismos objetivos de esta- 
bilización económica y de ajuste estructural a la ma- 
nera "Ortodoxa", con recursos disminuidos casi a la 
mitad. 

Como se vio, los niveles de ayuda de los EE.UU. a 
Centroamérica disminuirán en la década que comienza, 
debido a que se han reducido los intereses Geopolíti- 
cos, acerca de la importancia de la región Cen- 
troamericana, para salvaguardar la deteriorada he- 
gemonía mundial de los EE.UU. 

Para la década que comienza los pronósticos no son 
muy halagadores. 

La década de los ochenta significa aún un pasado 
muy reciente, y con ella, su legado de crisis y de 
reconstrucción es un presente y futuro inmediato para 
la región centroamericana. Será necesario mucho 
esfuerzo y esperanza para remontar el desarrollo del 
subdesarrollo del istmo centroamericano, experimen- 
tado en la década pasada. 

CONCLUSIONES 

promoción de exportaciones no tradicionales y la 
creación de infraestructura. 
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41 Declaración de los Presidentes Centroamericanos. Esquipulas, Guatemala, agosto de 1987. 

40 Ver. Schoultz, Lars: "The Responsiveness of Policy and lnstitutional. Refonn to Al OConditionality': Central American Reoovery and Development. T ask Force Report. 
Opus e~. Págs. 445, 449. 

"De la Comunidad Internacional, nosotros solicita 
mos respeto y ayuda. Nosotros ya hemos elegido el 
camino hacia lapa:r.y el desarrollo de Centroamérica, 
pero necesitamos de ayuda para hacerlos realidad. 
Nosotros pedimos una respuesta internacional que 
garantice el desarrollo, de tal manera que la paz que 
buscamos pueda ser finalmente alcanzada. Nosotros, 
flnnemente reiteramos que la paz y el desarrollo son 
inseparables". •1 e 

Finalmente, es necesario recordar lo señalado por los 
Presidentes Centroamericanos en la reunión de 
Esquipulas: 

cuales la asistencia deba ser aceptada". 40 En este punto, resulta importante recordar lo sena- 
lado en el Informe de la Comisión Sanford, cuando 
dice: • .. EE.UU. debe priorizar sobre sus intereses de 
Seguridad (dominantes en las décadas pasadas), por 
los intereses Humanistas y de Politica de Relaciones 
entre Soberanias•. Agregando después, • .. que las 
condicionantes de la asistencia de EE.UU. no han tra- 
bajado en el pasado, por que han sido estipuladas 
unilateralmente. Si los Estados Unidos, se sentarán 
con los centroamericanos y diseñarán condicionan- 
tes aceptables a ambos, las cosas podrían ser mejores. 
Mientras tan largo, las politicas en Washington continúen 
estipulando unilateralmente las condiciones bajo las 
cuales la asistencia deba ser proveida", los cen- 
troamericanos deberán continuar en su derecho de 
"decidir unilateralmente las condiciones bajo las 

35 COYUNTURA 



16) Suspender el reclutamiento forzoso. 

15) Regular los servicios de seguridad privada. 

14) Crear un nuevo régimen de reservas de la Fuerza 
Armada. 

13) Disolver el servicio territorial conocido como pa- 
trullas cantonales. 

12) Disolver la Defensa Civil. 

11) Disolver todo cuerpo o grupo paramilitar. 

1 O) Establecer que el Presidente pueda nombrar 
civiles como titulares del Ministerio de la De- 
fensa y en cualquier caso deban ser personas 
identificadas con el cumplimiento de los acuer- 
dos de paz. 

9) Disolver los Batallones de Infantería de Reac- 
ción Inmediata. 

8) Crear un nuevo Organismo de Inteligencia del 
Estado bajo la autoridad directa del Presidente 
que será supervisado por la Asamblea Legisla- 
tiva. 

7) Disolver la Dirección Nacional de Inteligencia. 

6) Sustituir la Policía Nacional por una nueva Policia 
Nacional Civil que será el único cuerpo policial 
con competencia nacional. 

5) Disolver la Guardia Nacional, Policía de Ha- 
cienda y Policía de Aduana. 

4) Establecer un proceso de reducción de la Fuer- 
za Armada, de sus oficiales, unidades, instala- 
ciones y equipo. 

• Tomado de El Diario Latino del 16 de enero de 1992, pp.10 y 15. 

3) Establecer un proceso de depuración de toda la 
Fuerza Annada, principalmente de sus oficia- 
les. 

2) Refonnar el sistema de admisión, los programas 
de estudio, la dirección y el cuerpo docente de 
la Escuela Militar. 

1) Dotar a la Fuerza Armada de una nueva doc- 
trina basada en la subordinación al poder civil, 
el pleno respeto a los derechos humanos, el 
respeto y defensa de la soberanía del pueblo 
salvadoreño. 

Fuerza Armada: 

Los Acuerdos Incluyen: 

Considera que estos logros son una conquista de la 
nación salvadoreña y de la comunidad internacional, 
por lo que corresponde a TODOS velar por su pleno 
cumplimiento. 

Expresa su convicción de que al cumplirse todo lo 
acordado se alcanzará satisfactoriamente el propósito 
de la concertación: terminar el conflicto armado por 
la vía política, impulsar la democratización del pals, 
garantizar el irrestricto respeto a los derechos huma- 
nos y reunificar a la sociedad salvadoreña, 

Presenta a todos los salvadoreños y a la comunidad 
internacional los principales logros obtenidos en el 
proceso de negociación relacionados con la Fuerza 
Armada, aspectos socio-económicos, la participación 
política del FMLN, la creación de una nueva Policia 
Nacional Civil, refonnas a la Constitución, el respeto 
a los Derechos Humanos y con el cese del enfrenta- 
miento armado, 

El Frente Farabundo Martí: 

Síntesis de los principales logros del proceso de negociación 

FMLN: LOGROS ALCANZADOS EN LA NEGOCIACION* 

DOCUMENTO: 
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Policía Nacional Civil (PNC): 

39) Crear la Policla Nacional Civil dotándola de una 
nueva doctrina basada en la noción de seguri- 
dad pública como un servicio del Estado a la 
ciudadania y en el pleno respeto de los dere- 
chos humanos. 

38) Legalizar al FMLN como partido politico, con 
derecho a la participación politica plena. 

37) Legalizar las radios y demás medios de comu- 
nicación social del FMLN. 

36) Posibilitar el retorno de los exiliados, lisiados y 
otras personas que salieron del pais por causa 
del conflicto. 

35) Liberar a todos los detenidos por motivos 
politicos. 

34) Garantizar a los ex-combatientes y militantes 
del FMLN el pleno ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos. 

Participación política del FMLN: 

33) Incluir en dicho plan programas en favor de los 
lisiados y las familias de los desaparecidos 
y de los caldos de la población civil, víctimas de 
la guerra. 

32) Participar el FMLN y todos los sectores en la 
elaboración del Plan de Reconstrucción Na- 
cional. 

31) Concertar medidas que alivien el costo social de 
los programas de ajuste estructural y revisar el 
marco legal en materia laboral. 

30) Crear un Foro de Concertación Económico y 
Social con la participación igualitaria de los 
sectores gubernamental, laboral y empresa- 
rial para lograr la estabilización, resolver los 
problemas socio-económicos derivados de la fi- 
nalización del conflicto, y contribuir a la recons- 
trucción. 

29) Otorgar facilidades legales e institucionales a 
los canales privados de cooperación externa 
directa en beneficio de las comunidades, las 
organizaciones sociales y los organismos no gu- 
bernamentales. 

28) Promover el acceso de los trabajadores a la 
propiedad de las empresas privatizadas. 

27) Crear mecanismos efectivos para proteger al 
consumidor. 

26) Posibilitar la solución concertada de los pro- 
blemas de las comunidades marginales urba- 
nas y suburbanas. 

25) Posibilitar y promover la participación de las or- 
ganizaciones de la micro y pequeña empresa, 
pequeña producción campesina y sector coo- 
perativo en el diseno y la administración de pro- 
gramas especiales de crédito y en las pollticas 
de las instituciones de crédito FGA, FIGAPE, 
BFA, Y FEDECREDITO. 

24) Legalizar el estado actual de la tenencia de 
predios e inmuebles en las zonas de conflicto y 
establecer lineas especiales de crédito para sus 
tenedores. 

23) Elaborar un código agrario que supere los vacios 
y las contradicciones de la legislación agraria 
actual. 

22) Asegurar la transferencia de tierras que ex- 
ceden el limite de 245 hectáreas y de las tierras 
que son propiedad del Estado. 

Aspecto socio-económico: 

21) Adecuar la legislación de la Fuerza Armada a la 
Refonna Constitucional y la nueva doctrina. 

20) Cancelar los permisos de portación de armas 
de uso exclusivo de la Fuerza Annada y recoger 
las armas repartidas en base a este permiso. 

19) Crear los mecanismos legales para sancionar el 
enriquecimiento ilicito de los comandantes de 
unidades militares superiores y altos funciona- 
rios públicos. 

18) Establecer mecanismos de control sobre la Fuer- 
za Annada por parte de la Asamblea Legislativa, 
el Inspector General de la Fuerza Annada y un 
Tribunal de Honor. 

17) Establecer los nuevos pnncipios que deberá 
contener la nueva legislación del servicio militar. 
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h) Garantizar que pueda existir, desarrollarse, 

g) Hacer efectivos los recursos de Exhibición 
Personal y Amparo, sancionando a quienes 
obstaculicen su ejecución o efectividad. 

f) Erradicar la práctica de la tortura o de cualquier 
acto cruel, inhumano o degradante. 

e) Dejar de incomunicar a los detenidos y de impedir 
que sean asistidos por un abogado durante los 
interrogatorios. 

d) Acabar con las capturas realizadas por agentes 
que no estén debidamente identificados ni ten- 
gan una orden escrita de la autoridad compe- 
tente. 

c) Abstenerse de realizar capturas por motivos 
poltticos. 

b) Erradicar las desapariciones forzadas. 

a) Respetar la vida, integridad, seguridad y liber- 
tad de toda la población civil. 

59) Establecer la Misión de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas para verificar el pleno respeto 
de los derechos humanos. En particular, los 
siguientes compromisos asumidos por el Go- 
bierno: 

58) Facultar a la Asamblea Legislativa para que 
pueda destituir al director de la Policía Nacional 
Civil y del Organismo de Inteligencia del Estado 
por causa de graves violaciones a los Derechos 
Humanos. 

57) Crear el cargo del Procurador para la Defensa 
de los Derechos Humanos. 

Derechos Humanos: 

56) Crear una Comisión Especial para que revise el 
código electoral y elabore el anteproyecto de ley 
respectivo. 

55) Dar la facultad a todos los partidos legalmente 
inscritos de vigilar todo lo referente al registro 
electoral. 

un Tribunal Supremo Electoral integrado de 
manera que se asegure el pluralismo politico. 

50) Limitar a casos excepcionales y someter a estrictos 
controles la actuación de la Fuerza Armada en 
problemas de orden público. 

51) Restringir los tribunales militares al conocimiento 
de delitos y faltas estricta y exclusivamente 
militares. 

52) Crear la Policia Nacional Civil que debe estar 
bajo la dirección de autoridades civiles. 

53) Reorganizar el sistema judicial y dotarlo de un 
mayor presupuesto para mejorar su funciona- 
miento. Lo anterior implica entre otros que será 
reorganizado en forma pluralista el Consejo 
Nacional de la Judicatura y la creación de la 
Escuela de Capacitación Judicial. 

54) Sustituir el Consejo Central de Elecciones por 

48) Separar la Fuerza Armada y los cuerpos de 
seguridad. 

49) Definir más claramente la subordinación de la 
Fuerza Armada al poder civil. 

47) Redefinir las funciones y atribuciones de la 
Fuerza Armada, limitándolos a la defensa de la 
integridad del territorio y de la soberanía nacional. 

Reforma Constitucional: 

46) Contar con el apoyo de expertos internacionales 
para organizar la PNC y la Academia Nacional 
de Seguridad Pública. 

45) Garantizar la participación de los ex-combatien- 
tes del FMLN en todos los niveles en la PNC. 

Establecer cómo se va a ir organizando y des- 
plegando por todo el territorio la nueva Policía 
Nacional Civil y quienes van a ser mientras tanto 
los responsables de mantener el orden público. 

44) Participar el FMLN en la Comisión consultiva 
que va a asistir al Director en todo lo referente 
a la organización y despliegue de la nueva PNC. 

43) 

40) Definirle toda su estructura orgánica y su marco 
juridico. 

41) Establecer el perfil de su personal, su nivel 
educativo y los requisitos generales de ingreso. 

42) Crear una Academia Nacional de Seguridad 
Pública. 
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8 de enero de 1992.e 

69) Crear la Comisión Nacional para la Consolida- 
ción de la Paz, como un mecanismo de control 
y participación del Gobierno, FMLN y todos los 
partidos politicos representados en la Asam- 
blea en el proceso de cambios resultante de la 
implementación de los acuerdos. 

70) Conseguir que Naciones Unidas verifique el 
cumplimiento de todos los acuerdos. 

68) Establecer este conjunto de medidas para dar al 
pals un alto nivel de desmilitarización en todo el 
territorio, lo que generará un clima propicio para 
el cumplimiento de los acuerdos y el pleno 
ejercicio de las libertades democráticas. 

Garantes del Cumplimiento de los Acuerdos 

Constituir un grupo conjunto de trabajo inte- 
grado por el Jefe de los observadores militares 
de ON USAL y un representante de cada una de 
las partes (FAES-FMLN), para facilitar la aplica- 
ción de los acuerdos relativos al cese del enfren- 
tamiento armado. 

67) 

Conservar sus armas las fuerzas del FMLN, 
bajo la verificación de ONUSAL durante los 9 
meses que dure el cese del fuego, período en 
el que se han de implementar la mayoría de los 
acuerdos. Realizar la reconversión de las fuer- 
zas del FMLN en forma gradual. 

66) 

65) 

lugares señaíados ubicados en las zonas con- 
flictivas. 

Verificar las fuerzas de paz de Naciones Unidas 
que todos los efectivos y equipos militares 
declarados por la Fuerza Armada estén concen- 
trados en los lugares acordados incluyendo la 
artillería, los blindados y medios aéreos. 

Restringir en todo el territorio nacional los 
movimientos de efectivos militares de la Fuerza 
Armada permitiendo sólo los estrictamente 
necesarios, una vez se verifiquen que no pueden 
violar el cese del fuego ni afectar negativamente 
el proceso de implementación de todos los 
acuerdos. 

64) 

62) Iniciar formalmente el 111 de febrero de 1992 un 
cese de fuego concertado que compromete a 
ambas partes a suspender cualquier operación 
o acto hostil, los ataques por tierra, mar o aire, 
los patrullajes, las maniobras ofensivas, el ocupar 
nuevas posiciones, colocar minas, interferir las 
comunicaciones militares, realizar operaciones 
de reconocimiento, los actos de sabotaje o 
cualquier otra actividad militar que puede per- 
turbar el cese de fuego o irrespetar los derechos 
de la población civil. 

63) Ejecutar un plan gradual de separación de fuer- 
zas mediante el cual la Fuerza Armada se 
concentrará en los cuarteles y el FMLN en 

Cese del Enfrentamiento Armado 

61) 

Establecer los medios apropiados para identi- 
ficar y erradicar cualesquiera grupos que prac- 
tiquen violaciones de los derechos humanos 
{por ejemplo, escuadrones de la muerte). 

Crear la Comisión de la Verdad para esclarecer 
quiénes han sido los responsables de las viola- 
ciones a los derechos humanos de mayor reper- 
cusión social cometidas desde 1980, a fin de 
erradicar la impunidad con la que han actuado 
las fuerzas gubernamentales. 

60) 

Garantizarles su libertad de tránsito, el desa- 
rrollo de sus actividades económicas, el ejer- 
cicio de sus derechos politicos y sociales. 

1) 

k) 

j) 

i) 

adquirir personería juridica y llevar a cabo su~ 
actividades propias cualquier tipo de organi- 
zación politica, laboral, económica, social, cul- 
tural, deportiva, religiosa, etc. 

Impedir se lleven a cabo represalias en contra 
de los trabajadores que se sindicalicen. 

Garantizar la libertad de expresión y de prensa, 
el derecho de respuesta y el libre ejercicio del 
periodismo. 

Dar Cédula de Identidad a los desplazados, 
repatriados y pobladores de las zonas conflicti- 
vas. 
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Haciendo uso de los recursos legales, técnicos y 
financieros a su disposición, el Gobierno de El 
Salvador procurará adquirir y transferir las 
tierras voluntariamente ofrecidas en venta por 
sus propietarios, por medio del Banco de 
Tierras. Una vez adquiridas dichas tierras, 
deberán ser transferidas a los beneficiarios de 
la reforma agraria. 

C. Sobre las tierras ofrecidas en venta al Estado 

Dentro de los diferentes programas de trans- 
ferencia de tierras que desarrolle el Gobierno de 
El Salvador con las tierras agrícolas propiedad del 
Estado, se dará preferencia a los excombatien- 
tes de ambas partes que voluntariamente lo 
soliciten, que sean de extracción campesina con 
vocación agricola y que no posean tierras a 
ningún título. El tamaño de las parcelas será 
determinado de acuerdo con la disponibilidad 
arriba mencionada, y al número de beneficiarios 
que califiquen conforme a lo estipulado en este 
literal. 

El Gobierno de El Salvador asegurará la trans- 
ferencia a los beneficiarios de la Reforma Agraria 
según lo establecido en el Articulo 104 de la 
Constitución, de las tierras rústicas con vocación 
agropecuaria, que sean propiedad del Estado, 
y que no constituyan reservas forestales. 

B. Sobre las tierras que son propiedad del Es 
tado y que no son actualmente reservas fo 
resta les: 

Se compromete, asimismo, a vigilar por que no se 
evada la aplicación del mandato constitucional, 
por parte de los propietarios de tierras rústicas ex- 
cedentes a 245 has. 

conformidad con el Articulo 105 y Artículo 267, de 
la Constitución de la República. 

El Gobierno de El Salvador asegurará la trans- 
ferencia de las tierras rústicas, con vocación 
agrícola que aún no hayan sido transferidas de 

A. Sobre las tierras que exceden el límite cons 
titucional de 245 hectáreas: 

§2. PROBLEMA AGRARIO 

De conformidad con el Acuerdo de Nueva York, los 
temas objeto de este instrumento son: el proble- 
ma agrario, crédito para el sector agropecuario, me- 
didas que son necesarias para aliviar el costo social 
de los programas de ajuste estructural, formas con- 
venientes para la cooperación externa directa des- 
tinada a impulsar proyectos de asistencia y desa- 
rrollo de las comunidades, la creación de un Foro para 
la concertación económica y el Plan de Recons- 
trucción Nacional. Además, si bien la filosofía u orien- 
tación general de la politica económica del Gobier- 
no, que el frente no necesariamente comparte, no son 
objeto de este Acuerdo, ambas partes coinciden en la 
necesidad de ofrecer algunas orientaciones bási- 
cas que permitan generar la estabilidad social nece- 
saria en el período de transición, consolidar la paz y 
avanzar hacia la reunificación de la sociedad salva- 
doreña. 

La reunificación de la sociedad salvadoret'la, en de- 
mocracia, tiene como uno de sus requisitos el de- 
sarrollo económico y social sostenídb del país. Al 
mismo tiempo, la reunificación de la sociedad salva- 
doreña y un creciente grado de cohesión social son 
elementos indispensables para acceder al desa- 
rrollo. Por eso, entre el conjunto de acuerdos re- 
querido para terminar definitivamente el conflicto 
armado en El Salvador, se incluye una plataforma 
mínima de compromisos tendientes a facilitar el desa- 
rrollo en beneficio de todos los estratos de la po- 
blación. 

§1. PREAMBULO 

ACUERDOS SOBRE EL TEMA 
ECONOMICO Y SOCIAL 

DOCUMENTO: 

COYUNTURA 40 



D. Creación de una Comisión Especial: 

COPAZ designará una comisión especial, inte- 
grada por representantes de reconocida probi- 
dad y capacidad. Dicha comisión especial, que 
será designada dentro de los veinte dlas siguien- 
tes a la firma del presente acuerdo, tendrá a su 
cargo las siguientes tareas y funciones: 

a. Verificar el inventario de los predios o inmuebles 
afectados dentro de las zonas conflictivas. Una 
vez que sea verificado, entregará copias a 
GOES y COPAZ; 

b. Facilitar, de ser necesario, la solución de situa- 
ciones conflictivas entre los tenedores actuales 
y los legitimos propietarios; 

En caso que su legitimo propietario no desee 
vender su propiedad, el GOES procurará, dentro 
de los mecanismos legales a su disposición, 
reasentar a los campesinos o agricultores en 
pequeño en tierras que estén disponibles para 
ello y procurando, dentro de lo posible, que éstas 
estén localizadas dentro de las mismas zonas. 

Dentro de tos 30 dlas siguientes a su firma, el 
FMLN presentará el inventario de los predios o 
inmuebles afectados por el mismo. Previa veri- 
ficación de que'los mismos están dentro de lo es- 
tipulado en el presente acuerdo y de conformidad 
con el procedimiento señalado en el próximo 
acápite, el Gobierno de El Salvador procurará 
dar una solución legal satisfactoria a la tenencia 
definitiva mediante la compraventa voluntaria 
entre su legitimo propietario y el tenedor de la 
misma, en la condiciones a que se refiere el 
párrafo §3-F de este mismo Capitulo. 

C. Inventario de casos a los que se aplica esta 
parte del Acuerdo: 

Se entiende por tenedores los actuales pobladores 
y/o trabajadores de esas zonas. 

B. Determinación de quiénes son los "actuales 
tenedores": 

Tomando en cuenta la situación de irregularidad 
del régimen de tenencia de tierras en las zonas 
conflictivas, las partes acuerdan: 

contrario serán apoyados financieramente para 
elevar la producción agropecuaria. 

A. Régimen de tenencia en las zonas conflictivas. 

De conformidad con el Acuerdo de Nueva York, 
se respetará el estado actual de tenencia de 
tierras, dentro de las zonas conflictivas, mientras 
se da una solución legal satisfactoria al régimen 
de tenencia definitiva. En consecuencia, los tene- 
dores de tierras no serán desalojados, mientras 
se da la solución arriba mencionada, y por el 

§3. SOBRE LAS TIERRAS DENTRO DE LAS 
ZONAS CONFLICTIVAS 

Teniendo en cuenta el estado de dispersión de 
la legislación agraria, sus vacíos y contradic- 
ciones, las partes acuerdan que ésta debe ser 
armonizada y unificada en un Código Agrario. 
Para este fin, el Gobierno presentará a la Asam- 
blea Legislativa el proyecto respectivo en un 
plazo no mayor a 12 meses a partir de la firma 
del presente Acuerdo. De no cumplirse este 
compromiso en dicho plazo, será COPAZ la que 
asumirá el compromiso de elaborar el an- 
teproyecto correspondiente. 

F. Nueva legislación 

La transferencia de las tierras señaladas en 
los literales anteriores se hará a precio de 
mercado y en las mismas condiciones de crédito 
otorgados a los beneficiarios del sector refor- 
mado. Al mismo tiempo, podrá establecerse un 
sistema de pagos a base de precio fijo, y a largo 
plazo de tasas de interés bajas, fijas y no 
capitalizables. Se complementará el crédito 
interno con financiamiento proveniente de la 
cooperación internacional, para lo cual se consti- 
tuirá un Fondo Especial para la compra de tierras 
financiado con recursos externos. 

E. Pagos de las tierras 

Las tierras resultantes de la aplicación de los 
literales {A, B y C) de este Capitulo, serán desti- 
nadas a satisfacer la necesidad de tierras de 
campesinos y pequeños agricultores que 
carezcan de ellas. Especificamente, serán trans- 
feridas legalmente a los campesinos y pequeños 
agricultores, definidos por la ley como benefi- 
ciarios de la reforma agraria. 

D. Sobre los beneficiarios de tierras transferidas 
de acuerdo con los literales anteriores 
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Dado el incremento en la demanda de crédito 
agrlcola que resultaré del Acuerdo de Paz, el 
Gobierno de El Salvador se compromete a ges- 
tionar recursos externos adicionales con el propósito 
de incluir las nuevas necesidades del sector. En 
ese contexto, el Gobierno gestionará recursos 
financieros externos para incrementar las opera- 

D. Cooperación internacional para el sector agrícola 

El Gobierno de El Salvador diseñará e impulsará 
nuevos programas de asistencia técnica para 
propiciar una mayor productividad de los campesi- 
nos y agricultores en pequeño, particularmente en 
las zonas conflictivas. 

C. Asistencia técnica 

El Gobierno también asume el compromiso de 
posibilitar y promover la participación activa de los 
sectores destinatarios, tanto en el diseno como 
en la administración de programas especiales de 
crédito para estos sectores. Para el efecto se com- 
promete a fortalecer la participación de organi- 
zaciones representativas de los sectores men- 
cionados en el literal anterior en la formulación de 
las politicas del Fondo de Garantía Agrope- 
cuario, FIGAPE, FEDECREDITO Y BFA, y asegu- 
rar que estas instituciones mantengan una situa- 
ción financiera sólida y se conviertan en receptores 
de recursos externos para la canalización efectiva 
del crédito a la micro y pequeña empresa, pequeña 
producción campesina y cooperativa del sec- 
tor reformado y no reformado. 

B. Participación activa de los sectores destina- 
tarios 

Asimismo, establecerá las normas para los crédi- 
tos a la producción agricola e industrial a fin de que 
éstos sean otorgados oportunamente y que su 
cuantía sea suficiente para sustentar la capacidad 
productiva y la comercialización de la producción. 
Para ese efecto, facilitará el incremento de la 
participación de los microempresarios y de la 
pequeña empresa en la cartera de crédito de la 
banca comercial. 

suficientes para atender la demanda crediticia 
del sector agropecuario en general, y en especial 
para la micro y pequeña empresa, la pequeña 
producción campesina, incluyendo las coopera- 
tivas del sector reformado y no reformado. 

El Gobierno de El Salvador velará porque el sis- 
tema financiero nacional cuente con los recursos 

A. Crédito para el sector en su conjunto 

§5. CREDITO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 
Y PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

Respecto a las tierras que con posterioridad a 
dicho acuerdo hayan sido ocupadas ilegal- 
mente, el GOES deja constancia de que se 
reserva el derecho de aplicar la ley a fin de 
garantizar la vigencia del estado de derecho. En 
relación con esto, el FMLN expresa que la 
problemática agraria, incluidas las ocupaciones 
de tierras, conviene enfrentarla por las vlas de la 
concertación y los cauces y mecanismos aporta- 
dos por los acuerdos de paz. 

Se respetará el acuerdo sobre tierras ocupadas 
entre el GOES y las organizaciones campe- 
sinas. 

§4. ACUERDO DE 3 DE JULIO DE 1991 SOBRE 
TIERRAS OCUPADAS 

F. Pago de las tierras. 

La compra de las tierras a sus antiguos propie- 
tarios se hará al precio de mercado. La venta a 
los actuales tenedores se hará en las mismas 
condiciones otorgadas a los beneñclartos del 
sector reformado. Sin embargo, se podrán acordar 
condiciones especiales tendientes a facilitar la 
pacificación. 

G. Verificación de COPAZ. 

COPAZ garantizará el cumplimiento de los acuer- 
dos contenidos en los §§ 2 y 3. 

c. Adoptar las decisiones y medidas que estime 
necesarias y convenientes para el pronto y 
eficaz cumplimiento de lo acordado en este 
Capitulo. 

E. Legalización de la tenencia de la tierra. 

Salvo los casos de especial complejidad, el 
Gobierno de El Salvador legalizará de manera 
definitiva el régimen de tenencia de las tierras 
en las zonas conflictivas, dentro de un plazo de 
6 meses a partir de la firma del cese de fuego, 
otorgando, según sea el caso, tltulos de propiedad 
individual o asociativa. 
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Entre otros aspectos, et Gobierno propondrá al 
Foro de Concertación Económica y Social ta revisión 
del marco legal en materia laboral para promover 
y mantener un clima de armonla en las relaciones 
de trabajo, sin detrimento de los sectores 
desempleados y del público en general. También 
propondrá et análisis de la situación de las 
comunidades marginales urbanas y subur-banas 
con miras a proponer soluciones a los problemas 
derivados del conflicto armado de los últimos anos. 
En términos generales, el Foro será el 
mecanismo para concertar medidas que ali- 
vien el costo social del programa de ajuste es- 
tructural. 

Se creará un Foro, con la participación igualita- 
ria de los sectores gubernamental, laboral y 
empresarial, con el objeto de lograr un conjunto 
de amplios acuerdos tendientes al desarrollo 
económico y social del pals, en beneficio de 
todos sus habitantes. La Concertación será un 
esfuerzo sostenido, por fases teniendo en 
cuenta que se trata de lograr acuerdos a ser 
aplicados de inmediato para lograr la estabili- 
zación, otros para atacar los problemas 
económicos y sociales que se habrán de derivar 
de la finalización del conflicto y otros propios de 
la reconstrucción. 

A. Objetivo del Foro 

§8. FORO PARA LA CONCERTACION ECONO- 
MICA Y SOCIAL 

El Gobierno otorgará facilidades legales e ins- 
titucionales a los canales privados de coopera- 
ción externa directa en beneficio de tas comuni- 
dades, de tas organizaciones sociales y de tos 
organismos no gubernamentales del pats, y no 
discriminará entre éstos siempre que se constate 
que desarrollan o desean desarrollar proyectos 
de desarrollo integral. Los excombatientes de 
ambas partes tendrán la posibilidad de acceder 
a los fondos de cooperación externa. 

nada a impulsar proyectos de asistencia y desa- 
rrollo de las comunidades, siempre que sea 
canalizada por las vlas legales en materia de 
regulación sobre divisas y créditos. También 
podrá aprobar la cooperación externa directa 
de carácter oficial, previa la debida información 
sobre el destino de dicha cooperación. 

El Gobierno de El Salvador facilitará la coopera- 
ción externa directa, de carácter privado, desti- 

§7. MODALIDADES PARA LA COOPERACION EX- 
TERNA DIRECTA DESTINADA A IMPULSAR 
PROYECTOS DE ASISTENCIA Y DESARROLLO 
DE LAS COMUNIDADES 

El Gobierno de El Salvador procurará fortalecer 
los programas de compensación social en 
ejecución, dirigidos hacia el alivio de la extrema 
pobreza. A tal fin, se gestionarán recursos exter- 
nos adicionales. 

C. Programas de compensación social 

La politica de privatización fomentará la partici- 
pación social en la propiedad, promoviendo el ac- 
ceso de los trabajadores a la propiedad de las 
empresas privatizadas. Asimismo, evitará prácti- 
cas monopólicas, al tiempo que garantiza la liber- 
tad empresarial y la protección del consumidor, en 
concordancia con lo establecido en el Artículo 11 O 
de la Constitución. 

B. La privatización 

El Gobierno de El Salvador se compromete a 
adoptar políticas y a crear mecanismos efectivos 
tendientes a defender a los consumidores, de 
acuerdo con el mandato de la parte final de inciso 
22 del articulo 101 de la Constitución. Para el 
cumplimiento de este precepto constitucional el 
Gobierno se compromete a presentar a la 
Asamblea Legislativa, dentro de los 60 días de la 
firma del presente acuerdo, un proyecto de ley 
de protección al consumidor que contemple for- 
talecer al Ministerio de Economla, y que pudiera 
marcar un primer paso en la dirección de la 
eventual creación de una Procuradurla General de 
Defensa del Consumidor. 

A. Protección del consumidor 

§6. MEDIDAS PARA ALIVIAR EL COSTO SOCIAL 
DE LOS PROGRAMAS DE AJUSTE ESTRUCTU- 
RAL 

ciones del Fondo de Garantla Agropecuario 
como mecanismo para agilizar la canalización de 
créditos a pequeños y medianos agricultores y 
cooperativas de éstos, sin dañar la sanidad finan- 
ciera de las instituciones de crédito. 
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nacional, a manera que dicho Plan refleje la volun- 
tad colectiva del pals. 

El Plan tiene como objetivos principales el de- 
sarrollo integral de las zonas afectadas por el 
conflicto, la atención de las necesidades más in- 
mediatas de la población más afectada por el 
conflicto y de los excombatientes de ambas 
partes y la reconstrucción de la infraestructura 
dañada. En particular, en el contexto de los pro- 
gramas nacionales correspondientes, se adop- 
tarán medidas tendientes a facilitar la reincor- 
poración del FMLN a la vida civil, institucional y 
polltica del país, incluyendo programas tales 
como becas, empleos y pensiones, programas 
de vivienda y para la instalación de empresas. 

El Plan brindará especial atención a la necesidad 
de fomentar la creación de oportunidades de 
empleo masivo y el aumento de la producción de 
alimentos básicos, la cual gozará de promoción 
prioritaria de parte del Estado. Para tal propósito, 
el Gobierno promoverá el desarrollo integral de 
las actividades agrlcolas, pecuarias, pesqueras, 
forestales y agroindustriales y garantizará la 
prestación de servicios sociales básicos, e 
iniciará la construcción y rehabilitación de la in- 
fraestructura económica y social. Asimismo, el 
Plan de Reconstrucción Nacional incorporará 
programas que beneficien tanto a los lisiados 
como a los familiares de las victimas entre la 
población civil. 

Dada la fuerte cantidad de recursos adicionales 
que se necesitarán para la implementación del 
mencionado Plan, ambas partes hacen un lla- 
mado a la comunidad internacional para que 
brinden el mayor apoyo posible a las gestiones 
de recaudación. Para el efecto, se creará un Fondo 
de Reconstrucción Nacional, el cual será apo- 
yado por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo. 

El papel del PNUD incluirla asesorar al Gobierno 
en todo lo atinente a movilizar apoyo externo, 
contribuir a la preparación de proyectos y pro- 
gramas susceptibles de recibir dicho apoyo, 
agilizar los trámites ante organismos oficiales de 
carácter bilateral y multilateral, movilizar asisten- 
cia técnica, y colaborar con el Gobierno en com- 
patibilizar el Plan con las actividades de los 
Organismos No Gubernamentales dedicadas a ac- 
tividades de desarrollo a nivel local y regional.e 

§9. PLAN DE RECONSTRUCCION NACIONAL 

El Gobierno de El Salvador presentará al FMLN, 
dentro de los treinta días siguientes a la firma del 
cese del enfrentamiento armado, el Plan de 
Reconstrucción Nacional que ha elaborado, 
con la finalidad que las recomendaciones y su- 
gerencias del FMLN sean tomadas en cuenta, al 
igual que la de los diferentes sectores de la vida 

a. EL GOES tendrá representación de alto nivel, 
con capacidad de tomar decisiones en lo 
económico y social. 

b. Para la representación de los sectores laboral 
y empresarial, se convocará a las organi- 
zaciones que revelen la mayor representa- 
tivid ad. 

Además, podrá abrirse a la participación de 
otros sectores sociales y pollticos en calidad 
de observadores, en las condiciones que el 
mismo Foro determinará . 

D. Atribuciones del Foro 

El mismo foro definirá su estructura operativa y las 
temáticas de discusión y concertación. Los sec- 
tores representados en el Foro tendrán iguales 
derechos y dispondrán de las mismas condl- 
ciones para la presentación de sus plantea- 
mientos. 

Para garantizar la efectividad de los acuerdos 
que por consenso resultaren del Foro, el Gobierno 
de El Salvador se compromete a emitir, rnodi- 
ficar o derogar, los decretos o normas de su com- 
petencia y a presentar iniciativas pertinentes a los 
otros Organos de Estado. 

E. Secretaría del Foro 

El mismo Foro designará una secretarla que le 
brinde apoyo técnico y asegure la continuidad de 
sus labores. 

B. La instalación del Foro 

COPAZ convocará por primera vez la instalación 
del Foro de Concertación Económico y Social, en 
un plazo no mayor a un mes después de haberse 
firmado el presente acuerdo. 

C. Composición y representación del Foro 
La composición y representación sectorial y guber- 
namental en el Foro, se conformará de la siguiente 
manera: 
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