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El Salvador, satélite minúsculo del proceso mundial de la historia, tuvo 
una tragedia, en su desarrollo institucional, con un régimen político de casi 
trece años. Estudiar- y radiografiar este período de nuestra historia es harto 
interesante. Todas las cosas que suceden en nuestros días tienen ahí un lógico 
antecedente; la sombra de este régimen sigue nuestros pasos con más o menos 
intensidad, en casi toda nuestra vida política, social y cultural. 

Todavía a los salvadoreños no se nos despeja esta pesadilla, nos pasa algo 
de lo del complejo de culpa que ocurre a los alemanes, cuando hablan de su 
führer Adolfo Hitler. El irracionalismo siempre fue seductor y enigmático. La 
belleza exótica y el mito tienen un algo sutil que ata aún con gran fuerza a los 
mortales. _ . 

Nuestro lente de observador analítico, tendrá que pararse en más de una 
ocasión, por sucesos que conmovieron nuestrapobre república, y en los cuales 
la lógica queda aparentemente muda y perpleja. Todas las cosas y sucesos _están 
ligadas en el tiempo y el espacio, interesa tanto examinar lo pasado, como 
también lo ocurrido allende de nuestras fronteras. La secuencia histórica em- 
pieza e] dos de diciembre de 1931 y termina el 9 de mayo de 1944, exacta- 
mente un año antes ele la capitulación incondicional de la Alemania hitleriana. 

INTRODUCCION 
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En el gobierno del general Martínez, que tiene una duración de más de 
doce años, hay una variedad de preguntas que interesan a muchas personas 
de las distintas clases y capas de la sociedad. 

¿Fue realmente el gobierno de Martínez un gobierno progresista que 
apoyó el desarrollo social y económico del país? 

¿O fue simplemente la expresión política de ~a oligarquía latifundista y 
mercantil que ha gobernado secularmente en el país? 

¿Fue el gobierno de Martínez un régimen que no tuvo respeto para el 
orden jurídico establecido o fue un gobierno respetuoso por lo menos de las 
formas? 

¿Fue el gobierno de Martínez un gobierno unipersonal? 
¿O era el autócrata manejado por un grupo de hombres inteligentes y 

hábiles? 
¿Se preocupó el gobierno de Martinez por el desarrollo de la cultura del 

país? . -, 

¿Hubo adelanto en materia de asistencia social? 

¿Es realmente Martínez el iniciador del militarismo que actualmente 
gobierna en El Salvador? 

¿Hubo honestidad administrativa en e] manejo de los fondos públicos? 

¿Qué clase de cultura o ideas políticas eran- las del general Martínez? 

Todas estas preguntas y otras mas trataremos de contestarlas en el 
correr de este ensayo pero principalmente haremos hincapié en Jo referente 
al desarrollo económico y social, al progreso cultural, a los aspectos adminis- 
trativos y hacendarios y un ligero esbozo de las fuerzas políticas y sociales en 
que principalmente se apoyó y las que le propiciaron su caída. Este ensayo 
no tiene que perder de vista que el régimen de Martínez es el más largo 
sucedido en la historia de la república, es decir, nunca un hombre tuvo el 
poder político en sus manos por una época mayor que él; también es bueno 
subrayar que no se puede hacer un juicio esquemático y simple, pues en los 
años del régimen hubo cambios bastantes apreciables entre los primeros y 
entre los últimos; más que todo se puede hablar de un proceso y de una 
tendencia: pero no de una fotografía estática; sobre todo, esto se puede notar 
en los cambios que hubo en la opinión pública resf ecto a su régimen, pues 
muchos de los colaboradores, en sus inicios, fueron a final sus más arriesgados 
y feroces cornplotistas. A .cualquier estudioso de la historia le saltan las pre 
guntas: 

~Sus adversarios, en un principio colaboradores, habían cambiado sus ideas 
político-sociales? . 

to es .qué el régimen, cada día que pasaba se hacía más tiránico, uniper- 
sona y racista? 
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En 1931, nuestra República no había podido madurar una institucionali- 
dad política de tipo burgués. 

Hacia 110 años que éramos políticamente independientes. España, mo- 
nárquica y absolutista, teológica y autocrática, no había podido dar un 
entrenamiento en gobiernos parlamentarios, frutos de las revoluciones fran- 
cesas y americanas; nacimos pues con una improvisación pasmosa en estos 
terrenos: la Constitución Federal de 1824 solamente existió en la teoría. 

El caudillismo, fue la única institución política cruc sustituyó a la antigua 
autoridad del rey, y a fines del siglo XIX ésta había caído en franca decaden- 
cia, siendo Tomás Regalado qmen cierra esta etapa, muriendo en nuestra 
penúltima guerra ínter-centroamericana en forma valiente pero inútil. 

En 1911, se instaura un régimen de despotismo ilustrado que tuvo una 
vida efímera. Don Manuel Enrique Arauja fue presidente por dos años y goza 
en la actualidad de gran fama de demócrata. No lo creo que haya sido mucho. 
Examinemos sin pasión su obra. Llega impuesto por una "elección" en que 
no hubo candidato opositor. Médico, terrateniente y autoritario eran las tres 
cosas que le sintetizaban. Lo primero era lo mejor de su personalidad y la parte 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

CAPITULO I 

¿Es que los adversarios se sentían desplazados de ~m poder pol.ítico que 
antes les perteneció y que ahora lo consideraban un peligro para sus intereses? 

Otra pregunta interesante es radiografiar, la corr~lación de fuerzas inter- 
nacionales con las fuerzas internas existentes en el pa1s y ver hasta que punto 
la influencia externa sirvió para hacer cambios y orie1;itar la política d~l régi- 
men, pues es necesano tener prcsen~e, que durante el suceden. cosas impor- 
tantes en este planeta que se llama tierra y estas se pueden considerar de esta 
manera: el ascenso del facismo en el mundo y sobre todo en Alemania, Ita- 
lia y Japón; la guerra civil española que instaura también un gobierno de 
este tipo, el triunfo del primer plan quinquenal en la URSS y la colectiviza- 
ción de la agricultura; en los EE.UU. el ascenso al poder del gran demócrata 
Franklin D. Roosevelt y la implantación del programa económico y social lla- 
mado Ncw Deal; la guerra agresiva del Japón para. con la milenaria China, 
la !{ucrra de conquista en Abisinia v el estallido ele la más destructora guerra 
mundial que ha conocido la humanidad, con lo cual al final de ésta y el 
estallido de la bomba atómica en Hiroshima el 7 de agosto de 1945, se marca 
una nueva etapa en la historia. 

Todos estos sucesos que acaecieron en el mundo han modelado completa- 
mente su derrotero, estando el régimen ,11 final de esta etapa de la historia 
universal. 



La Guardia Nacional, a imagen y semejanza de la española que nos con- 
tara con amargura García Lorca, nace en este gobierno. Siendo su principal 
función la represión de los campesinos y la defensa de los intereses de los 
terratenientes, quienes habían tenido un fortalecimiento económico y político 
a fines del siglo pasado, con la extinción definitiva de las tierras de los e]'idos 
y comunidades indígenas. Su gobierno fue centralizado y personal. Cal 6 la 
prensa de oposición en forma más que arbitraria. Nuestro humorista el negro 
Lagos y algunos estudiantes sufrieron el látigo físico y moral. 

Afortunadamente los relativos buenos precios del café, permitieron cier- 
ta obra administrativa. También nuestras primeras leyes de trabajo del siglo 
fueron por él dictadas; son la ley de accidentes de trabajo y la de aprendices. 
La construcción del ferrocarril de Oriente realizado con una contrata gravosa, 
para ]os intereses nacionales, avanzaba cada día más. 

El 4 de febrero de 1913, machetazos lanzados por manos inconscientes, 
segaron la vida de este gobernante. Las causas del asesinato no son del todo 
enigma para la historia. Las fuerzas del liberalismo progresista del país, habían 
sido desplazadas del poder desde el año 1898 con el golpe de Estado de Rega- 
lado, realizado el 4 de noviembre del mencionado afio. 

El Dr. Prudencia Alfaro, era el líder de esta fracción que luchó hasta 
la muerte, por encausar la república por senderos de libertad y democracia. 
Formó una organización secreta y carbonaría que fraguó más de una insu- 
rrección armada. Perseguidos y acosados, pensaron que el atentado nihilista 
era la única forma de hacer avanzar su proceso revolucionario. . · 

Debido a actividades donjuanescas del presidente, había más de un pa- 
dre de familia ofendido y resentido. Los grupos alfaristas empujaron a uno 
de éstos a vengarse. Los jornaleros ejecutores del atentado no sabían Ia im- 
portancia política de -su víctima, la forma salvaje de la ejecución, tuvo un 
efecto negativo para los conjurados, pues despertó la compasión de las masas, 
hacia la víctima. 

Como vemos, los tiros y las Lombas de los anarquistas, en Europa y 
América, no hicieron más que fortificar y perfeccionar el aparato político de 
dominación de reyes y déspotas. 

La sucesión de este gobernante fue seguida en forma normal y constitu- 
cional, pues el cambio esperado no se produjo. Una familia de grandes terra- 
tenientes continuó el despotismo. y entonces ya no fue tan ilustrado: Don 
Jorge y don Carlos Meléndez y don Alfonso Quiñónez, dos hermanos y un 
cuñado, se turnaron en el poder por espacio de 14 años. 

A la sombra de este régimen un abogado liberal creció en los escritorios 
de los ministerios, de los antes mencionados oligarcas, fue su servidor leal 
durante todo el tiempo conquistándose Ia confianza de éstos: Este era Pío 

humanística de éste; como terrateniente, quien había tenido un fortalecimien- 
to económico y político, de donde su autoritarismo nos dejara algunos malos 
recuerdos. 
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En la milenaria Roma un desertor del socialismo, ha fundado un movi- 
miento político nuevo llamado Fascismo y desde las ventanas del palacio de 
Venecia, arenga multitudes entusiasmadas que creen que lo nuevo, es la 
panacea que sustituirá para siempre al caduco y frustrado liberalismo; más al 
norte, la República ele Wcimar, en la Alemania de Gocthc, de Beethoven y 
Schiller, se resquebraja ante los gritos de un partido de desclasados, dirigidos 
por un ex-cabo de la guerra, que prometía una Alemania triunfante, que se 
sacudiera el Tratado de Versalles v la carcoma de los bolcheviques y los 
judíos. · 

La plácida y astuta Albión ya no oía sin preocupación el sonido de las 
gaitas escocesas, pues la era victoriana había terminado para siempre. El 
partido laborista triunfa en las elecciones y un obrero aburguesado llega a 
primer Ministro haciendo un gobierno demagógico e ineficiente. 

Los EE.UU. en la década del 20 al 30 sufren el vértigo de la prosperidad 
que creían imposible que existieran escollos que la estorbaran. La ley de la 
prohibición ele los licores, fue derogada y al son del charleston una burguesía 

Romero Bosque. Así las cosas, llega alpoder, ~n _ 1927 Ü111;~esto por ell~s, pero 
da un viraje y democratiza en lo posible el regnnen político que había here- 
dado. Para ello busca las capas ele intelectuales ele la clase media y deroga la 
Ley de Estado de Sitio que había estado innecesariamente durante todo el 
régimen de su antecesor. 

Concede libertad de asociación y ele reunión así como la de prensa; tam- 
bién es bueno subrayar que en esta época, el general Sanclino libraba combate 
en las Segovias, contra el desembarco de los "marines" norteamericanos. Este 
líder revolucionario hizo un paréntesis en su lucha y fue a México en busca de 
armas; de paso por El Salvador f;1e recibido oficialmente por el Ministro 
ele Guerra del Gobierno del Dr. P10 Romero Bosque. 

El oleaje revolucionario tenía al mundo occidental en aguda crisis. "La 
Belle Epoque" de la Europa ochocentista había terminado dolorosamente, 
con los millones de cadáveres amontonados en las trincheras de la guerra 
mundial. 

El Palacio de Invierno ele los Zares fue tomado por los bolcheviques en 
octubre ele 1917 y la familia zarista fue muerta a tiros seis meses después en 
Ekaterimburgo. Cada transformación social y política dejó siempre, por detrás, 
una estela de sangre. 

En la década del 20 al 30, la clase obrera alemana y húngara, intentan 
tomar el poder, acusando a la burguesía de ser la causante de la primera guerra 
ínter-imperialista y del desastre económico y social que afligía a las masas. 

La lejana y millonaria China se desangra, pero las fuerzas del oleaje re- 
volucionario son detenidas y reprimidas a sangre y fuego en las calles del 
Shangai en l92í. Así las cosas, los árabes intentan sacudirse el yugo colonial 
español en Marruecos y de los peñascos del Rif, los rifleros deshacen en más 
de una vez al cansado ejército metropolitano. 
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El régimen político que estudiamos, está entre el ascenso y el descenso 
del fascismo, en el mundo. 

En 1931, el partido nacional socialista alemán avanza abrumadoramente, 
hacia la conquista del poder; Hinderbmg, representante de 1a casta militar 
prusiana le hace un guiño amistoso, al mismo tiempo que los grupos mono- 
polistas indL)S~r~alc.s de .~ru¡~p; Trsscn, etc., le abren su_s arcas y salvan el par· 
tído de la dificil situación financiera en que estaba. Hitler, representante del 
ala derecha del partido nazi, se termina imponiendo al ala izquierda repre- 
sentada por Otto Strosscr, razón de más para que los grupos monopolistas 
le prestaran su ayuda. 

En la Italia fascista, el Duce firma el Concordato de Lctrán solucionando 
el conflicto con la Iglesia Católica Romana, que había heredado la revolución 
liberal ochocentista ele Garibaldi; y desde las ventanas del palacio de Venecia 
vocifera y gesticula y dice que el .Mar Mediterráneo, a la usanza romana es 
"ruare uostrum'', como también que Córcega, Túnez, Albania y Suez ~on 
de Italia. 

BREVE SINOPSIS DEL REGIMEN 

CAPITULO 11 

victoriosa contemplaba al mundo con indiferencia y desencanto. Los gansters 
de Chicago, frut? del dcsq~1íciamiento y frenesí soci~l, campean con sus ri~- 
tolas por los barrios comerciales y llegan hasta cobrar impuestos por una artifi- 
ciosa "protección". 

En octubre de 1929 los valores ele la bolsa de New York se derrumban 
con estrépito y la crisis más profunda que ha tenido el capitalismo se hace 
sentir corno un maremoto que se propaga a través del océano. Los países sub- 
desarrollados y dependientes ele la metrópoli imperialista sufren esta crisis 
con crudeza increíble. No es la primera vez que esto sucede en la historia. 
Todas las crisis económicas se han cebado, sobre todo en las espaldas de los 
ele abajo. 

Los EE.UU. sufren un desempleo que llega a los 14 millones. Los gran- 
jeros pierden sus cosechas y sus tierras son embargadas por voraces bancos y 
trust monopolísticos que hacen efectivas las hipotecas incumplidas por los 
campesinos; más de un capitalista murió, víctima de síncope al verse arrui- 
nado de la noche a la mañana, por unos bonos que antes eran riquezas y 
felicidad y ahora sólo papel. 

El precio de nuestro café, cordón umbilical que nos vincula al régimen 
económico mundial del capitalismo, se vino abajo y para el ario 1932 el 
quintal de café llegó a cotizarse a la suma ele Qtl 4.00, cifra que ridículamente 
no cubría siquiera los costos de producción. 
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2 de Diciembre. Golpe ele Estado mi1itar consentido por el Vice-presi- 
dente y Ministro de la Guerra general Maximiliano H. Martínez. 

4 de Diciembre, Maximiliano I-l. Martín~z asume 1a presidencia, por 
mandato constitucional, a] abandonar el presidente don Arturo Arauja el 
territorio de la República, sin permiso del Poder Legislativo. 

El golpe de Estado fue recibido con alegría l?ºr los círculos opositores a 
don Arturo Araujo, con excepción de los comunistas y araujistas, 

Martinez es considerado de facto internacionalmente y no es reconocido 
por casi ningún gobierno. 

Se convoca a elecciones de alcalde para los primeros días de enero y de 
diputados para mediados del mismo mes. 

La crisis económica de 1929 continúa haciendo estragos verdaderamente 
lamentables en nuestra economía. La agitación social y política de los comu- 

1931 

En el extremo oriente la expansión monopolista-militarista japonés, si- 
gue su ascenso que culminará en el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre 
de 1941. 

En nuestra madre patria, España, las fuerzas de derecha se repliegan 
con el establecimiento de la república en 1931, pero es un repliegue momen- 
táneo ya que en el 18 de julio de 1936, Francisco Franco desembarca con 
moro; y procl~ma la su~";ersión contra 

I 
la re,Públ\ca democ:á~ica y liberal 

de Azaña y Aníccto Alcalá Zamora; de mas esta decir que el regnnen de Mar- 
tínez en El Salvador y Ubico en Guatemala fueron los primeros en el mundo 
en reconocer al régimen castrense y fascista, que asolaba las llanuras de Madrid 
y destruía la ciudad santa de los vascos. 

En Centro América la situación no era nada halagüeña, en la eterna 
primavera de Guatemala, Jorge Ubico, militar aristócrata, implanta un régimen 
feudo imperialista que ha dejado años de amargura en la historia de nues- 
tros hermanos. 

En Honduras la Unite<l Fruit Comrany, se unifica y el patriarcal sexa- 
genario de Carias Andino, impone su regimcn político en que la paz y el 
orden de los cementerios eran su bandera y escudo. 

En Nicaragua Augusto César Sandino, fue asesinado traidoramente el 
14 de febrero de 1934, por el sirvicn te de la infantería de marina norteamerica- 
na: Anastasio Somoza; hasta en la dulce y rumorosa Costa Rica, León Cortés 
representante de las fuerzas reaccionarias derrota al volteriano y liberal, Ri- 
cardo Jiméncz. 

Sólo México es un oasis, en donde Lázaro Cárdenas digno representante 
de [uárez, de Madero, Villa y Obregón abre los brazos a todos los emigrados 
y luchadores antifascistas y enarbola la bandera de la revolución. 
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5 de Enero. Elecciones municipales con presencia de los comunistas. 
A éstos les es arrebatado el triunfo ganado legalmente en muchos lugares. 
El gobierno militar de Martinez s~. da cuenta del. peligro de una insurrección 
popular en la que participan araujistas y comunistas y en vez de buscar los 
medios oportunos para evitarla, más bien Ia estimula y provoca y niega toda 
parlarnentacióu con los dirigentes revolucionarios. 

Enero 18. Se celebran las elecciones para diputados sin la presencia de 
los comunistas. Estos están decididos ya, a ir a la insurrección. 

Enero 19. Agustín Farabundo Marti, líder comunista, es capturado en 
la capital en compañía de Mario Zapata y Alfonso Luna en un escondite 
cercano a la actual iglesia de María Auxiliadora. 

Enero 22. A las doce de la noche la insurrección popular da comienzo 
simultáneamente en las poblaciones de Soyapango, Ilopango, Colón, Jayaque, 
Teotepeque, Sonsonete, Sonzacate, Izalco Nahuizako, Juayúa, Tacuba y 
Ahuachapán. 
~' 22 a 25 de Enero. Las ciudades de Tacuba, Izalco, Sonzacate, Nahuizalco 
y J uayúa son ocupadas por las fuerzas insurrectas, en los demás sitios fueron 
rechazados salvo en Sonsonate donde ocuparon parte de ella, por espacio 
de horas. 

26 de Enero. El gobierno lanza una ofensiva con fuerzas militares y para- 
militares compuesto por elementos civiles equipados de emergencia, forman- 
do: la Cuardia Cívica. Las ametralladoras Thompson con 600 tiros por mi- 
nuto, con enfriamiento de agua, son empleadas por primera vez en El Salvador. 

Todas las ciudades son recapturadas y se inicia una feroz y cruenta re- 
presión por la cual se puede fusilar a cualquier hombre del campo, mayor de 
18 años que no muestre el carnet anticomunista. 

31 de Enero. Consejo de Guerra extraordinario condena a muerte a 
Mario Zapata, Alfonso Luna y Agustín Farabundo Martí, 

11? de Febrero. La sentencia de muerte es ejecutada en el costado del 
Cementerio General frente a la calle de los ilustres, con asistencia de gran 
público. 

Marzo de 1932. La ley moratoria es decretada por el gobierno de Martí- 
ncz para salvar a los campesinos y sectores de la ciase media, de las voraces 
fauces de la banca mercantil y usurera. Los cuadros intelectuales de la bur- 
guesía entran a colaborar con el gobierno de Martínez y le prestan todo su 
apoyo: Miguel Tomás Melina, Romeo Fortín Magañá, Hermógenes Alvara- 
do, David Rosales, etc. figuran en su gabinete. 

La situación internacional continúa siendo considerada de facto y los 

1932 

nistas está llegando a sus puntos culminantes. Las masas enardecidas están 
dispuestas a cualquier acción pacífica. o armada. 
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Se restablece la autonomía universitaria y es llevado al Rectorado de la 
misma, al ilustre Humanista Dr. Sarbelio Navarrcte. 

Un ciclón causa estragos de consideración en la ciudad capital y en otras 
partes de la República, así como daños en la agricultura. 

Una ley discriminatoria para las minorías Atabes y Chinas se dicta por 
parte ele] Poder Ejecutivo en el ramo de migración. 

Se crea ~l Banco d~ Reserva, recomend~do por ideólo~os y técnicos de la 
gr,an burguesía (Dn. Héctor Herrera, Agustín Alfara, Enrique Córdova, Me- 
nendez Castro. etc.) El Banco Central ele Reserva monopoliza la emisión de 

1934 

El General Castaneda Castro, Ministro de Gobernación del régimen 
es sustituido de su puesto, y acusado de conspiración. 

Los Estados Unidos otorgan por fin el reconocimiento. 

Los efectos de la crisis siguen haciendo sus estragos y el precio ele nuestro 
café no se ha reestablecido a los cánones normales. 

Se inician los primeros pasos en la fundación de Mejoramiento Social, 
institución dedicada a dar lotes de tierras a los campesinos v construir casas 
baratas para la clase media. · 

1933 

Estados U nidos le niegan el reconocimiento porque consideran que esto iría 
contra el pacto de Washington de 1923. El no reconocimiento de los Estados 
Unidos cansa más bien sentimiento desfavorable pues esto excita al naciona- 
lismo de capas intelectuales y medias, las cuales le piden que no continúe 
las gestiones, pues tal cosa es innecesaria para el establecimiento de gobierno 
en El Salvador y lo único importante es que la opinión pública le preste su 
apoyo. 

El colón es desvaluado en su cotización internacional de dos a dos cin- 
cuenta, perjudicando con eso a las clases medias y proletarias del país. 

El Presidente de la Corte Suprema de Justica, Dr. Manuel Vicente Men- 
doza, ex-Ministro de Gobernación del gobierno de don Pío Romero Bosque, 
es capturado y llevado al puerto ele La Unión con ánimo de deportado. Mar- 
tínez lo consideraba comunista solapado. La Corte Suprema de Justicia en 
pleno protesta por el atropello y obliga al dictador a rectificar la medida. 

Se crea la comisión de defensa azucarera. 
La Universidad de El Salvador es despojada de su autonomía, ocasio- 

nando protestas de parte de profesionales y estudiantes. · 
La represión contra los campesinos continúa en todo este año, cada vez 

con menos intensidad, pero los fusilmnientos son practicados en horas de la 
noche y sin juicio previo. 



_ Agosto. Los subsecretarios de Obras Públicas, Gobernación, Instrucción 
Pública y Guerra le renuncian violentamente a Martínez acusándolo de violar 
la Constitución, al conocérsele su decisión de volver a reelegirse. Los ante- 
riores son Manuel López Harrison, Dr. Hermógenes Alvarado, Dr. David Ro- 
sales y coronel Ascencio Menéndez, Este último empieza una labor conspira- 
tiva encaminada a derrocar el régimen por un golpe de Estado militar. 

· · A la Universidad le es suprimida su autonomía y su Rector renuncia, yen- 
dose a su bucólico pueblo de San Vicente; los estudiantes se reúnen y juran 

1938 

El Teniente Baños Ramírez es acusado en noviembre de proponer una 
rebelión, razón por la cual es llevado a un consejo de guerra que lo condena 
a muerte; en el consejo de guerra el único que nó votó por la sentencia fue 
el Capitán Manuel Sánchez Dueñas. Lo anterior fue dictado para infundir 
terror en las filas del Ejército. 

- . - En España estalla la guerra civil y el gobierno de Martínez es de los 
primeros en el mundo (antes que la Alemania hitlerista y la Italia fascista) en 
reconocer el gobierno militar y fascista .de Francisco Franco. 

193 7. 
Martínez da impulso a la terminación de la pavimentación en Santa Ana 

y_ a la carretera con la misma población, preocupándose mucho por la cuestión 
de las obras públicas. 

1936 

Se crea a principios de este año el Banco Hipotecario para proteger los 
intereses de la cafícultura salvadoreña. 

Martínez es postulado candidato en una elección en que no hay 
opositor. Su ministro de· guerra Andrés l. Menéndez; asume la presidencia in- 
terinamente. Siempre en este período Martínez conserva el apoyo de bastan- 
tes elementos de la pequeña burguesía liberal y protege a elementos jóvenes 
que se destacan en el campo de la economía, verbigracia: Dr. Jorge Sol Cas- 
tellanos, Alfonso Rochac, Manuel Chavarría, etc. 

La Universidad Nacional hace un centenario a Descartes y da un ciclo de 
conferencias en las cuales el dictador pronuncia una. El pensamiento que se 
ventila en tales conferencias es liberal socialista y hasta se expone en ellas opi- 
niones incluso de izquierdistas como Julio Fausto Fernández y Moisés Castro 
y Morales. 

moneda, perjudicando con esto los intereses de la familia latifundista cafetale- 
ra Cuirola, propietaria del Banco Salvadoreño y del judío francés Benjamín 
Bloom, propietario del Banco Occidental; la familia Duke propietaria del 
Banco Agrícola Comercial sale beneficiada pues el Estado le compra su Ban- 
co que estaba en difícil situación financiera; 

1935 
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En la Escuela Militar, un militar norteamericano ocupa el puesto que 
antes ocupaba el militar alemán. 

Se !eforman los progr~~~s de enseñanza primaria urbana, por las reco- 
mendaciones de una Comisión compuesta por los profesores Manuel Luis 
Escamilla, Celestino Castro y Monterrosa, El programa de moral es abierta- 
ment~ teosófico. El obispo de San Miguel protesta en carta pastoral por lo 
antenor. 

Se dictan disposiciones para no permitir la propaganda de partidos polí- 
ticos extranjeros en el país así como para restringir el comercio con los países 
del eje. 

1940 

. Enero. Es descubierta la conspiración militar y son apresados sus prin- 
cipales partici,Pantes coronel Ascencío Menéndez, coronel Felipe Calderón,' 
teniente Rene Glower Valdivieso y otros más; Martínez convoca a una cons- 
tituyente, con el fin de reformar la constitución que le permita volver a 
reelegirse. 

19 de marzo. La Constituyente dicta una nueva Constitución que per- 
mite la reelección y reforma algunos artículos por el cual, la radio es monopo- 
lio exclusivo del Estado, así como también el salitre, las armas, los explosivos, 
los cartuchos, el alcohol, bebidas alcohólicas, el tabaco elaborado, los fósforos 
y toda clase de carburantes. También estipula que se puede expropiar la 
propiedad privada individual, sin indemnización previa cuando se trate de 
abrir carreteras nacionales, aprovisionamiento de agua o fines militares. 

La huelga en la Universidad es sofocada sin mayor resistencia y los estu- 
diantes violan su juramento y vuelven. El régimen militar es implantado en 
el Instituto Nacional y posteriormente en las escuelas Normales de la Repú- 
blica; se dicta una ley por la cual a los Atabes, Chinos y Libaneses, se les 
restringen sus actividades de tipo industrial y comercial. 

La segunda guerra mundial estalla en septiembre de este año y en conse- 
cuencia el jefe militar de nuestra Escuela Militar, que era un militar prusiano 
Von Bonster, tiene que partir para su patria. 

Los militares comprometidos en la conspiración son extrañados a Méjico, 
así como otros opositores civiles. 

Se dictan leyes que prohiben el empleo de máquinas para la fabricación 
de calzado y otra clase de artesanías, protegiendo en esta forma a la artesanía 
y frenando el desarrollo industrial del país. 

1939 

que se irán a la huelga y no volverán más a clase. Cipriano Castro es expulsa- 
do del país por protestar públicamente por los propósitos reeleccionarios del 
dictador. 
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Se convoca otra constituyente para reformar la constitución y asegu- 
rarle así al dictador una nueva reelección que le proporcionara un período 
que termine en 1949. 

1944 

Se dictan nuevas disposiciones en contra de la minoría Arabe y China. 
En agosto de este año, se empieza a organizar otra conspiración militar 

encaminada a derrocar al dictador, también grupos de civiles se organizan en 
organizaciones antifascistas que en realidad son partidos políticos de oposi- 
ción disimulados. 

Al final del año, Martínez captura a un grupo considerable de civiles que 
creía maquinaban su caída, entre los capturados sólo uno está vinculado a la 
conspiración militar que se gestaba; a fines de este año un rebelde sin causa, 
santaneco, Ernesto Interiano, es muerto a tiros por la policía, pues se le creía 
dirigir un grupo de conjurados dispuestos a asesinar al dictador. 

1943 

Se dictan disposiciones reformando la ley agraria por medio del cual 
prácticamente se le quitan "legalmente" las garantías constitucionales a la 
población del campo. 

Se dictan leyes por las cuales se restringe la industria del jabón y esta 
se limita a capitales menores de los 100.000 colones, frenando en esta forma 
el desarrollo industrial del país. 

Se crea la Compañía Salvadoreña del Café y prácticamente se entrega la 
administración de ésta a personas de la gran burguesía salvadoreña. 

· Martinez destituye a los Ministros y funcionarios que considera son pro- 
nazis, para con esto granjearse la confianza de los Estados Unidos, aliados hoy 
en la segunda suena mundial, (ellos son el Ministro de Gobemaci6n, Tomás 
Calderón, el director de Policía, Rafael Merino y otros más). Se inaugura el 
puente de Cuscatlán sobre nuestro Río Lempa y se intensifica el programa 
de la construcción de la carretera a oriente. 

1942 

Al final de este año, El Salvador declara la guerra al Japón, Alema- 
nia e Italia, incautando las propiedades de estos nacionales y decretando la 
lista negra por la cual se decretaba el bloqueo económico a las firmas salva- 
doreñas simpatizantes con el fascismo. 

1941 

Se crea la Cooperativa Algodonera Salvadoreña y Martínez tiene especial 
interés en introducir este cultivo. 

Se inician los pasos para la creación de la Compañía Salvadoreña del Ca- 
fé, institución destinada a mantener una cierta estabilidad en los precios de 
dicho artículo. 
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11.) de marzo. Una nueva Constitución es dictada por la Asamblea Cons- 
tituyente en la cual se establecen disposiciones de tipo fascistas, y se les niega 
a los salvadoreños prácticamente sus derechos políticos. 

A esta altura el gobierno sólo está compuesto por incondicionales y por 
serviles oportunistas. 

2 de abril. Este domingo de Ramos estalla a las 3 de la tarde una insu- 
rrección cívico militar fruto de la conspiración iniciada con gran éxito en 
agosto de 1943. 

Martínez no tenía ni el menor indicio de lo que se le estaba gestando, 
razón por la cual a la hora del levantamiento estaba plácidamente en elpuerto 
de La Libertad. 

Los cuarteles insurrectos eran: el Primero de Infantería (actual mercado 
cuartel), Segundo de Ametralladoras ( antes Sexto de Infantería y actual Cuer- 
po ele Bomberos), Aviación Militar y Quinto Regimiento de Infantería, ubi- 
cado en Santa Ana. 

La insurrección militar y civil fracasa por falta de coordinación en los 
mandos y por el contra-ataque inesperado de los cuarteles leales al dictador 
(Cuartel El Zapote, Policía Nacional, Guardia Nacional y casi todos los res- 
tantes regimientos departamentales). 

El resultado de la revuelta son centenares de heridos y muertos, perse- 
guidos y exiliados. 

El 4 de abril. Fin de la revuelta, Martínez califica a los insurrectos de 
criminales y de inconscientes y dice que el peso de la justicia se hará sentir 
sobre los culpables. 

10 de abril. Consejo de Guerra extraordinario condena a muerte a 11 
complicados ( diez militares y un civil) y acto seguido se realizan las ejecucio- 
nes, unas en la Policía Nacional y otras en el cementerio. 

12 de abril. Consejo de Guerra condena a muerte a otros militares y a 
los restantes civiles comprometidos en la conspiración: Agustín Alfara Morán, 
Dr. Arturo Romero, Dr. Mario Calvo, Dr. Tomás Calvo, Dn. Francisco 
Guillermo Pérez y Dr. Salvador Merlos; las sentencias contra los civiles no 
se pueden hacer afectivas por no haber sido estos capturados estando unos 
en. Guatemala y otros refugiados en legaciones diplomáticas. 

El terror se hace sentir en toda la república y el Dr. Arturo Romero es 
capturado en la frontera de Honduras cuando intentaba huír disfrazado de 
campesino; al intentar resistir, es macheteado por la patrulla militar y en este 
estado es llevado al hospital de San Miguel, con el fin de restablecerlo y 
aplicarle la pena de muerte dictada por el Consejo de Guerra. 

26 de abril. El Consejo ele Guerra condena a muerte a tres oficiales más 
complicados en la insurrección y la sentencia es cumplida en el cementerio 
general en la madrugada del 27 de abril. 
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Las estadísticas sobre comercio exterior de El Salvador, nos dan cuenta 
q~e el café, ha sido la variable que ha condicionado nuestro progreso econó- 
mico _y político. . 

En nuestros últimos .cíncuenta años, hay comprendidas dos guerras mun- 
diales, y hemos tenido 14 Gobiernos, es decir que el régimen de los Melén- 

ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES 

CAPITULO 111 

28 de abril. Los estudiantes universitarios, se declaran en huelga y dicen 
que no volverán más hasta que la dictadura no se derrumbe, en esto lo se- 
cundan los estudiantes de secundaria y posteriormente hasta los de primaria. 
· . Se forma un comité secreto de huelga, por medio del cual se hace una 
campaña de hojas sueltas verdaderamente profusa y peligrosa para la dictadu- 
ra, así como se desata una campaña de bolas. 

2 de mayo. Todas las fábricas del país y el ferrocarril se suman a la 
huelga. . 

3 de mayo. El comercio y los Bancos cierran sus puertas en apoyo de 
la huelga. . . 

4 de mayo. Los empleados públicos se suman al movimiento huelguista 
y el país entero paraliza sus actividades. · 

En este entonces Martinez apela en un discurso demagógico a las 
clases desposeídas del país y les promete reformas sociales importantes. Los 
personeros del partido pro-patria (Martinista) le ofrecen al dictador traerle 
campesinos fanáticos que romperán la huelga y abrirán los almacenes a ma- 
chetazos, el dictador vacila y no acepta el ofrecimiento. 

7 de mayo. José Wright, muchacho con ciudadanía norteamericana y 
vinculado socialmente a las altas clases económicas, es muerto 1:or un poli- 
cía sin motivo de ninguna clase. A raíz de este asesinato, el Mimstro de Go- 
bernación, Rodolfo V. Morales puso su renuncia. 

Al día siguiente el Embajador norteamericano visita al dictador y le dice 
que es mejor que se retire. 

8 de mayo. El dictador anuncia por la noche que el no cree en la historia 
y que se retira de la presidencia porque él no puede combatir contra mujeres 
y niños. 

· · 9 de mayo. La huelga triunfante sale a las calles y celebra el triunfo 
obtenido. · 

11 de mayo. El dictador sale definitivamente del país con destino a Gua- 
temala. · 
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De la Policía Agrícola 

Art. 66.-Los agentes de la Guardia Nacional harán las veces de Inspectores 
de Policía Agrícola en su respectivo territorio jurisdiccional, salvo 
que el Poder Ejecutivo, a pedimento de Agricultores o cuando las 
circunstancias lo hagan necesario, determine nombrar especiak 
mente dichos empleados. 

Art. 68.-En las poblaciones donde no hubieran puestos establecidos de la 
Guardia Nacional, los Alcaldes Municipales darán cumplimiento 
a las disposicio_n_es de este ~apítulo,, y expedi;án a los camp_esinos 
del valle o auxiliares de Policía Agncola las ordenes convementes. 

Art. 69.-Los agentes de la Guardia Nacional perseguirán constantemente ~ 
en los campos, caminos, hatos, haciendas, heredades, villorios y ca- .g 

· serías donde no haya Municipalidad a los jornaleros, quebradores, -t1 
jugadores de juegos prohibidos, ebrios de profesión, vagos de todo .... 
género, calificados efe tales por las leyes de policía, dando en su O 
caso cuenta con ellos a la autoridad competente para la imposición ~ 
de las penas respectivas. ::, 

~ Art. 71.-Los agentes de la Guardia Nacional, al primer requerimiento de 
cualquier hacendado o agricultor, capturarán a la persona o perso- .¡!¡ 

nas que éste les indique corno sospechosas, bajo su responsabilidad; ~ 
se constituirán en la siembra o labor del requerente y le prestarán ~ 

dez Quiñónez, lo descomponemos en tres, pues de lo contrario solo resul- 
tarían l l. 

En todo este flujo y reflujo de nuestra historia, el comercio internacio- 
nal, ha influido en la economía y la rolítica; estas influencias y cambios han 
radicado en que los altos precios de café, significan mayores importaciones 
y por ende mayores entradas en el presupuesto fiscal ys~también amplían el 
credito y cierto bienestar económico se hace sentir hasta en las clases medias, 
ya que_ las clases populares o proletarias no tienen en esto más aliciente que 
las posibilidades de desempleo disminuyen. · 

Es decir el alza de los precios de café, casi no ha influido en el aumento 
de los ingresos de nuestros obreros agrícolas, la sindicalización de éstos ha 
sido prohibida y por consiguiente cualquier aumento tiene que ser concesión 
del poder político imperante, pues secularmente no se ha permitido que esta 
parte del pueblo conquiste sus derechos para luchas sindicales legalmente 
reconocidas. 

Para aplacar cualquier ímpetu espontáneo de las masas, existe una guar- 
dia nacional que es un cuerpo de represión rural como no lo hay en ninguna 
otra parte de Centro América. 

También la ley agraria reformada en 1942 establece un estatuto jurídico 
en el cual prácticamente se le quitan los derechos civiles a la poblacion rural 
de El Salvador. Para comprobar lo anterior cito textualmente los siguientes 
artículos: 
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un eficaz· auxilio para salvarlo de cualquier hecho ilícito que se 
pretenda ejecutar, poniendo a los indiciados a disposición de la au- 
toridad competente. 

Si no encuentran infragantí a los malhechores, procederán sin 
pérdida de tiempo a tomar declaraciones a una o dos personas que 
hayan presenciado o tengan conocimiento del hecho punible, y 
resultando ser cierto, procederán a su captura y verificada, darán 
cuenta con ellos y con las diligencias criminales, como queda pre- 
venido. 

Si la aprehensión no se . verificara dejarán órdenes a los. agen- 
tes de la Guardia Nacional, para llevarlos a -efecto, y remitirán las 
diligencias, como se ha dicho. 

Art. 72.-Requerirán a los habitantes de los campos que pertenezcan a la clase 
· de jornaleros para que les presenten sus boletas que acreditan 

hallarse trabajando en alguna finca o heredad; a los que no pre- 
senten dichas boletas los conducirán a la Alcaldía Municipal más 
inmediata para que les proporcionen ocupación en los trabajos pú- 
blicos o de particulares en la población o fuera de ella. 

Art. 73.-Ningún vago podrá excepcionarse afirmando no haber encontrado 
trabajo en que ocuparse y se le impondrá l~ p~na legal correspon- 
diente salvo el caso de que el prudente ¡mc10 del alcalde _haya 
probado aquella circunstancia. · 

Art. 74.-De acuerdo con el Alcalde Municipal respectivo, y mediante datos 
privados que éste recoja destruirán las chozas o ranchos que en 
despoblado sirvan de abrigo a malhechores o cuyos dueños sean 
conocidamente consentidores. de ladrones o encubridores de cosas 
robadas o hurtadas y se les reducirá a poblado eligiendo ellos la 
población que más les convenga, sin perjuicio de que si se les 
justificase algún hecho ilícito, sean capturados y remitidos a la 
autoridad competente para su castigo. 

Art. 75:-Todas las personas que en despoblado fueran encontradas de noche 
por los agentes de la autoridad deberán ser requeridas, si fueren 
sospechosas, para que manifiesten lo que conduzcan, y si 1levan 
bestias u otros animales, se les preguntará de quien son los semo- 
vientes y los efectos que conduzcan; si fueren cargadas o tiraren 
vehículos, lo mismo que si se tratare de automotores de proceden- 
cia, destino, o carga dudosas, y si efectivamente resultaren sosI?e- 
chosos, según las explicaciones, podrán ser detenidos hasta me1or 
averiguación, que procurarán los agentes hacer tan luego como 
amanezca; procediendo,. según el caso, a la captura formal de dichas 
personas e incautación de semovientes, carga y .vehículos si fueren 
hurtados o artículos decomisa bles. Más,· si aparecieren no ser sos- 
pechosas les prestarán los auxilios de su autoridad que hubiera 
menester para su seguridad. 

Art. 77.-No gravarán en manera alguna a dichos hacendados o agricultores 
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("l). Véase los Euadros Estad isticos anexos al presente c.apítulu. 

en las visitas que les hagan, las que nunca podrán tener lugar de 
. noche, salvo que éstos las soliciten. 

Art. 81.-A los que se negaren a prestar dicho auxilio, sin justa causa, podrán 
capturarlos y dar cuenta con ellos a la autoridad común para que 
los juzgue por denegación de auxilio. 

Creo que es innecesario repetir que los artículos antes transcritos están 
aún vigentes. 

Por todo lo anterior vemos que el alza del café es disfrutado especial- 
mente por las clases pudientes: productores de café, gran comercio importa- 
dor, estratos medios y capas burocráticas; cualquier baja afecta principalmente 
a las capas burocráticas, a las clases medias y las populares. Para no ser dog- 
mático también diremos que cuando la crisis alcanza graneles proporciones, 
como la sentida en 1932 las consecuencias se hacen sentir en todos los sectores. 

El régimen del general Martínez no fue favorecido con los mejores pre- 
cios del café, de más está decir, según creo, fueron los peores, por lo que 
cualquier análisis científico tiene que tomar en cuenta este dato parn manejarlo 
con la precisión necesaria (1). 

Creo que no es necesario insistir que en esta época era imposible romyer el 
mercado imperialista, pues el mundo del socialismo en ese tiempo practica- 
mente no existía, ya que, la URSS, aún ocupando la sexta parte del mundo 
cri superficie y la catorceaba en población, estaba en una etapa de cons- 
trucción de su economía y más bien necesitaba capitales y técnicos extranjeros. 

Por los bajos precios del café, el Brasil se vio obligado como una medida 
desesperada, echar millones de sacos de café al mar y otros tantos utilizarlos 
como combustible, pues no había mercado ni precio para tan "preciado" 
grano de oro. (En la década del 30 al 40, fueron destruidos diez millones 
ele quintales). 

También podemos afirmar que Lord Keynes no había todavía lanzado 
al mundo sus temías sobre planificación económica del capitalismo como 
también sobre el alivio, que en las crisis hacen las medidas por él propugna- 
das, pues éstas eran como un cáncer al que no se le encontraba cura inmedia- 
ta ni mediata posible. 

Se me dirá entonces que Martínez hizo lo que pudo. Yo creo que esta 
afirmación es superficial y realmente se puede decir que en sus casi trece años 
hubo muchísimas cosas que no hizo, porque no quiso o porque su ignorancia 
y falta de visión política y económica le impedía verlo. 

Considerar estos aspectos económicos y sociales es cuestión de primera 
importancia pues. ellos nos clan la clave del jeroglífico. 

El desarrollo económico y social es tema de vital importancia en todo 
proceso histórico. Ello nos lleva a la entraña del régimen y a las motivaciones 
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principales que tenía para conducirse, aun estando en el caso de una pequeña 
república enclavada en el ámbito internacional, que no puede moverse co~ 
mucha autonomía y que tiene que condicionarse a los marcos social-econ6m1- 
cos existentes. 

Nuestra estructura económica subdesarrollada y dependiente era en 1931 
tal vez más aguda que ahora, la exportación era principalmente el café y esto 
en una forma casi determinante, pues el porcentaje con respecto de éste, el 
total exportado, era alrededor de 90%, llegando en cierto año hasta el 95%. 

Los precios de este artículo son fijados en el mercado internacional por 
las leyes de oferta y demanda y la oferta salvadoreña no influye para nada en 
la fijación de éstos, pues sólo producimos un cuatro por ciento de la produc- 
ción mundial. 

t' La crisis mundial del capitalismo desatada en 1929 hizo bajar esto en 
una forma increíble, a razón de que el precio de exportación más bajo del 
siglo, se hizo sentir en el año 1932 en que llegó a la suma de catorce colones 
el quintal. 

Como vemos poco o nada podría hacer un gobernante para cambiar esto. 
Toda su política estaría inicialmente afectada por este dato y esta realidad y 
ésta no era muy halagüeña. Pero también creemos que cruzarse de brazos no 
hace ninguna recomendación a ninguno que se precie de estadista; más si 
su planteamiento es a largo plazo y con una am?,lia visión del futuro, cual- 
quier sensato economista pensaría en una diversificación de cultivos comer- 
ciales y en un desarrollo de la economía que se basará más en los mercados 
internos que externos, tal cosa por los datos que tenemos nunca fue planteada 
ni siquiera anunciada. La industria nacional para satisfacer necesidades inter- 
nas, fue frenada por una legislación realmente anacrónica que asusta verla en 
siglo como el presente. 

Milovan Djilas dice que la economía es lo más objetivo que hay ,Para 
apreciar la actuación de un político y que en este terreno no hay porque an- 
dar con mucha especulación; cualquier acierto o error saltarán indefectible- 
mente en el proceso social y lo denunciarán sin necesidad de radiodifusoras 
o periódicos. 

No se puede negar que José Stalin, fue un désfota pero no se desconoce 
que fue el director del primer plan quinquenal de socialismo en el mundo, 
pues hacerlo, es incurrir en necedad infantil. ·· 

Se puede decir que el plan no tuvo la productividad que se esperaba o 
que ésta fue mayor de lo planeado, pero no se puede negar que era la prime- 
ra vez, después de la revolución industrial, que en ·eJ mundo funcionaba para 
bien o para mal, una economía en que casi todos los medios de producción, 
estaban en poder del Estado. No se puede negar que es un paso histórico da- 
do por un rumbo distinto del tradicional; siendo la eficiencia lo único que 
Je da carta de presentación y lo torna revolucionario. 

Es decir Stalin jamás justificaría su régimen ante la historia, si los ín- 
dices de la producción de Rusia en 1940, no habían rebasado los de 1913, ya 
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que para este entonces había bastante tiempo para avanzar y no habría razón 
alguna para escudarse, en que las consecuencias de la primera guerra mundial 
(1914-18) y de la civil (1918-1922) todavía se hacían sentir. 

El nazismo justificó hasta cierto punto su existencia, con eficiencia de 
tipo técnico, pero éste no pudo superar errores políticos tan garrafales que 
hundieron al pueblo alemán en el más trágico desastre ele su historia. 

De qué les servían inventos, en la química, en la fotografía, en el trans- 
porte, en la maquinaria, etc. si habían 6 millones de judíos calcinados en las 
cámaras de gas. El mejor comentario a este genocidio se puede responder con 
la genial frase de Talleyrand: "fue peor que un crimen, fue una equivocación". 
Ya que era una persecución completamente irracional, pues era contra un 
sector que no era enemigo de ellos. Esto aunado a la aventura de la invasión 
a la Rusia bolchevique y a la ocupación militar de toda Europa blasonando 
un nuevo orden y una civilización germánica que nunca ha existido, y todo 
esto apoyado en el mito de una raza superior. ¡Nos dan ganas incluso hasta 
de llorar, al ver reunidas tanta luz y tanta sombra! 

Nuestro régimen, analizado en los aspectos económicos, no se le i;mede 
juzgar con la trascendencia, de los dos anteriores, pues somos un pars pe- 
queño, dependiente y satélite. Pero esto tampoco nos autoriza para cruzarnos 
de brazos ante la correntada de la historia y no trabajar por nuestro pro- 
pio destino. 

El régimen del General Martínez comprende en su política económica 
muchas fases: 

La primera es la etapa reformista de nuestras instituciones bancarias con 
la creación del Banco Central de Reserva, Banco Hipotecario, Federación de 
Cajas de Crédito y Mejoramiento Social y promulgación de la ley moratoria. 

El país enfrentaba los efectos de la crisis de 1929. El _precio del café ha- 
bía llegado a su punto umbral, pues en 1932 se cotiza a C//', 14.92 el qq. esto 
aunado a que la producción en ese año fue baja, siendo la exportación única- 
mente de 567.147 sacos de 69 kilogramos; la balanza comercial tuvo un saldo 
positivo escaso pues solamente fue de 912.000 colones. (No hemos consultado 
datos de 1a 1)alanza de pagos, que posiblemente fue desfavorable). 

El presupuesto fiscal bajó a (/, 16. millones de (!t 25. millones que era 
el aprobado para el primero de julio de 1930 al 30 de julio de 1931. 

Los renglones afectados por esta reducción del presupuesto, fueron prin- 
cipalmente las pensiones civiles y militares, los diplomáticos, los profesores 
de primaria y los gastos de la beneficencia. 

En este entonces, el doctor Miguel Tomás Malina, hombre de prestigio 
en la burguesía, ocupa la cartera de Hacienda que antes también comprendía 
los asuntos que hoy corresponden al Ministerio de Economía; entonces se 
dicta la ley moratoria que salva a la propiedad media y pequeña del peligro 
de un desastre completo, pues estas propiedades iban a ser subastadas y su 
dominio perderse, para grandes sectores de la clase media; indudablemente 
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esto fue una medida positiva y laudable. Poco tiempo después. el colón es 
devaluado de dos colones por dólar, a dos cincuenta, que es la cotización que 
actualmente tiene, en esto se causó un perjuicio a las clases medias y populares 
y benefició al comercio importador. Es necesario apuntar que esta medida 
aconsejada por voceros de la oligarquía fue rechazada en tiempos del gobierno, 
anterior por el Ing. Arturo Araujo. · 

En el año de 1934 un paso necesario se tuvo que dar con la creación del 
Banco Central de Reserva, por el cual se instituía éste como el único emisor 
de moneda en el país, cosa que antes era concesión de tres bancos privados, 
los cuales. solamente tenían la obligación de tener un respaldo del 40% en 
oro, para emitir los billetes correspondientes, estas concesiones fueron objeto 
de un verdadero abuso y de una especulación mercantil financiera de grandes 
proporciones; en realidad este sistema era ruinoso para los cafetaleros y otras 
clases adineradas del país, pues los ponía en situaciones poco estables y a veces 
hasta maliciosamente provocadas, con el objeto de conseguir pingües ganancias. 

l"Un punto crucial en la interpretación del régimen político martinísta,· 
es determinar los puntos de enlace y las afinidades de su sistema de gobierno, 
con los intereses de la oligarquía latifundista y mercantil. 

En esta clase social dominante los cafetaleros son un grupo dirigente 
bastante determinante e influyente. 

Los grupos exportadores de café, constituyen la sección financiera de la 
clase, que también tiene tanto poder o más que los otros. 

Con frecuencia se da el caso de que un productor de café compra y ex- 
porta el grano que le ve~dcn otros1 es decir su producció~ es ta1 vez 1a quinta 
o sexta parte, de la cantidad por el exportada; entonces el asume el papel de 
un pequeño banquero de cafetaleros de menor cuantía y tiene así las ganan- 
cias que le dan los intereses del capital prestado, así como las utilidades de 
la transformación del café en cereza seca y las ganancias de la venta. Esto le 
asegura una posición dominante en el grupo cafetalero que en algunos casos 
se traduce en influencias políticas. . 

La Asociación Cafetalera de El Salvador fue fundada en 1930, como 
reacción local a la cri?is mundia} del ,capitalismo, que había ~echo_ descender 
bruscamente los precios del café llevandoles hasta extremos inauditos: 

Esta organización gremial· o sindicato de patrones estuvo dirigida casi 
siempre por los cafetaleros de mayor producción y que también a veces eran 
exportadores; como vemos en el período de Martínez las clases económica- 
mente poderosas de El Salvador; se organizan más técnicamente para la <le- 
t~nsa de sus intereses, de esta época es la ganadera, la azucarera, la antes men- 
cionada Cafetalera y la Cooperativa Algodonera. 

_·· .. Creernos que la Reforma Bancari~ hecha en 1934 nunca estuvo endere- 
zada contra la oligarquía latifundista, más bien fue hecha para protegerla de 
lausura mercantil de los bancos privados del país: Occidental, Salvadoreño y 
Agrícola, · · · . · . . . . 

El sistema bancario era una cosa anacrónica y perjudicial para los cafe- 
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taleros, ya hemos visto cómo la ley moratoria de 1932 salvó a bastantes de 
éstos de la ruina y de la voracidad ele las mencionadas instituciones crediticias. 

El Banco Agrícola Comercial de la familia Duke estaba en difícil situa- 
ción financiera en 1934; el gobierno lo compró, para convertirlo en el Banco 
Central mencionado, éste no fue nacionalizado sino que fue organizado co- 
mo sociedad anónima, controlado y dirigido por la oligarquía cafetalera. 

La medida anterior fue contra el Banco Salvadoreño y contra el Banco 
Occidental, del ¡udío francés Benjamín Bloom; no era contra la clase sino 
contra dos instituciones económicas que explotaban a la clase dominante, 
desmedida, arbitraria y anárquicamente. 

La familia Guirola se disgustó para siempre con el dictador pero él bien 
sabía que ésta eran una fracción minoritaria en la oligarquía latifundista. 
Tampoco tenía que temer la enemistad del banquero francés que a su muerte 
se convirtió en filántropo. Este era un individuo bastante racionalizado y 
culto, corno para entender que la época de la acumulación primitiva del 
capital, de fines del siglo pasado y principios ele éste, había pasado para 
siempre y que el momento histórico reclamaba otra clase de instituciones y 
otra clase de soluciones. 

El Banco Hipotecario fue otra institución económica creada por consejo 
de ideólogos y técnicos de la burguesía cafetalera. Como tal. esta institución 
ha sido manejada al gusto y al servicio de ellos. 

La Federación de Cajas de Crédito es un organismo económico desti- 
nado a proteger a las clases medias, que sí ha tenido un valor positivo en el 
desarrollo y defensa de pequeños agricultores y comerciantes. Por supuesto, 
el potencial económico de ésta, jamás pudo ser muy alto como la de los or- 
ganismos e instituciones económicas que auxiliaban y asistían a la clase eco- 
nómica de los cafetaleros. 

También la Compañía Salvadoreña del Café con un capital inicial de 
7 millones obtenidos de todos los cafetaleros, fue entregado para su adminis- 
tración a los grandes representativos de la clase, los cuales emplearon el di- 
nero en dar créditos a los pequeños cafetaleros a intereses del 6%, cuando 
ellos lo obtenían de la compañía al 4% y a veces hasta 3%. 

Como vemos no se encuentra una medida de política económica en el 
régimen de Martínez, que vaya contra los cafetaleros. El único punto que se 
me podría objetar es el impuesto de tres colones por qq. puesto a los expor- 
tadores de café, lo anterior era y es trasladado a los productores y tiene en 
esto la mecánica que opera con los impuestos indirectos. 

Esta es una pequeña desventaja que resulta ridícula en comparación con 
todas las ventajas obtenidas, amén del favor especial gue le debían, con haber 
aplastado a la masa campesina insurrecta ( enero y febrero 1932), y después 
con la represión constante de la guardia nacional, la reforzada, que por refor- 
1~131s a la ley agrari~ en 1942, le da ª. los latifundistas y ~ su cuerpo de repre- 
sion poderes omnímodos que convierten a los campesinos salvadoreños en 
casi siervos de la gleba. 
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El segundo período de la política económica del régimen empieza en 
1939, con la Constitución, promulgada en marzo del citado afio por el cual 
se dictan disposiciones intervencionistas en la economía que venían a dar 
viraje a los principios liberales rnanchesterianos de la Constitución de 1886, 
por medio ele los cuales prácticamente se prohibía al Estado 1a gestión eco- 
nómica y dejaba que los particulares desarrollaran ésta en comrleta libertad 
y con el libre juego de las fuerzas existentes, es lo que llamó e Estado gen- 
darme pues las funciones de éste se limitaban simplemente casi sólo a ga- 
rantizar el orden, la Administración de Justicia y la seguridad de los ciudada- 
nos, la excepción era pues la intervención y ésta para los liberales era siem- 
pre odiosa. 

Tales principios tuvieron crisis después de la primera guerra mundial 
y tomaron un derrotero distinto con la Constitución de Weimar en Alemania 
(1920) y la de Querétaro en México (1917), para así continuar sucesivamente 
con la de la república española y otras más; el Estado en la actualidad inter- 
viene y está obligado no sólo a garantizar la paz y el orden jurídico, sino que 
también el bienestar económico, la salud y la cultura. 

Estos principios que están claros, en nuestra Constitución actual de 1950, 
empiezan a ser tímidamente esbozados en la Constitución de 1939, por medio 
del cual le dan al Estado el monopolio exclusivo para la fabricación de salitre, 
armas, fósforos, alcoholes y bebidas alcohólicas y toda clase de carburantes, 
cte. y al mismo tiempo que declaran que el Estado está obligado a proteger 
al pequeño comerciante. 

Otras disposiciones completamente localistas y chauvinescas dicen que 
solamente los salvadoreños por nacimiento pueden tener propiedad inmueble 
en las fronteras, claro cualquiera diría que ésta es una medida importantísima 
pues nos protege de la "invasión de los países hermanos", por los cuales Mo- 
razán consagró su vida y dio su sangre para que se unificaran. 

Las disposiciones del 39 no se hicieron esperar, a los pocos meses el con- 
greso martinista, dicta una ley por medio de la cual se prohibe la importación 
de maquinaria para la fabricación de calzado, artículos y hojas de metal o de 
zinc, ladrillos, tejas, ciertas clases de jabones y otros varios productos, pues 
estipulaba que tales industrias, sólo podrían ser manejadas por personas cuyo 
capital no pasa de 20.000 pesos. 

En el afio 1942, otra ley estipula que la fabricación de jabones de cual- 
quier clase estará terminantemente prohibida para personas que tengan más 
de (f, 100.000 colones, tales medidas son para cualquier persona "una protec- 
ción de los económicamente débiles". Nada más falso. Estas leyes recuerdan 
únicamente las corporaciones de artesanos de la Edad Media y me produce 
un estupor que en el siglo XX hayan podido ser dictadas, tampoco es un 
ataque al imperialismo, sino más bien una maniobra hecha en su favor, pues 
es imposible que una fábrica de jabón con menos de (f, 100.000, pueda com- 
petir con éxito y eficiencia con la industria extranjera. 

En estas condiciones las importaciones de jabón siempre iban a ser fac- 
tibles en El Salvador y con esto los monopolios extranjeros estarían satisfe- 
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chos al contemplar que un dictador le ponía el dogal a sus nacionales para 
que éstos no pudieran luchar con efectividad contra ellos. 

Se me va a decir que mi juicio es apasionado y al respecto cito los con- 
ceptos que el señor Bert Hoselitz, experto designado para la administración 
técnica de Naciones Unidas consagra en su obra "Desarrollo Industrial de 
El Salvador, Naciones Unidas, Programa de Asistencia Técnica, Nueva York 
1952, página 65": 

"En cumplimiento de este principio se promulgó el Decreto Ley-68 
del 26 de octubre de 1939 que se propone proteger la pequeña industria 
prohibiendo el establecimiento de fábricas que empleen un capital ma- 
yor de 20.000 colones, para la producción de zapatos corrientes, artículos 
de hojas de metal o de zinc, ladrillos, tejas, ciertas clases de jabones de 
alquitrán y otros varios productos. Este Decreto Ley es un ejemplo de 
una serie completa de leyes aprobadas durante el período comprendido 
entre 1932 y 1945 y que contienen disposiciones similares. En esta legis- 
lación se alienta el espíritu del mercantilismo; pero, al mismo tiempo, en 
vez de atacar constructivamente el problema de la prosperidad de las pe· 
queñas industrias lo aborda únicamente en forma negativa. Una forma 
positiva de abordar el problema consistiría en que mediante la introduc- 
ción de energía eléctrica en los hogares de los artesanos la modernización 
y la rernodelación de las herramientas de artesanía y la organización de 
los artesanos en cooperativas se habría hecho lucrativa la producción de 
artículos cuya manufactura requiere un trabajo manual relativamente 
intenso. 

La destrucción de la maquinaria, o lo que es lo mismo, la prohibición 
de la importación o de su empleo nunca ha sido una política provechosa 
y quienes patrocinan tales procedimientos a largo plazo han obtenido 
siempre los peores resultados. Hemos mencionado la posibilidad de or- 
ganizar la industria de la ropa en forma más eficiente mediante la crea- 
ción de cooperativas. En otras industrias podrían adoptarse medidas si- 
milares. En algunos casos tal vez sea necesario introducir herramientas 
nuevas y más perfeccionadas; pero en todo caso sería de mucha impor- 
tancia la electrificación del hogar de los artesanos. Hay muchos aspectos 
en los que la pequeña industria es tanto o más eficiente que la industria 
en gran escala (por ejemplo, la fabricación de encajes); hay muchos cam- 
pos en que es preferible realizar ciertas operaciones en gran escala y otras 
en pequeña escala (por ejemplo en la fabricación de ropa) y hay natural- 
mente muchas industrias en ciue la producción en gran escala es mucho 
más eficiente qu~ la produccio_n c1;1, pequeña escala. A_ fin de cumplir los 
deberes que le asigna la Constitución en lo que se refiere a la protección 
de los artesanos, el Gobierno debería estudiar la posibilidad ele mejorar 
los métodos de producción, los tipos de artículos y la clase de herramien- 
tas más apropiadas para ayudar al aumento de los ingresos de los arte- 
sanos. aumentando su eficiencia económica .. Se reco1!1i.enda que, a fin de 
estudiar plenamente este problema, el Gobierno solicite de las Naciones 
Unidas la ayuda de un experto en pequeñas industrias y en industrias de 
artesanía". (Los subrayados son míos). 
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Otra de las medidas que frenaron el desarrollo industrial fueron las leyes 
dictadas contra las minorías árabes, palestinas, turca, china, libanesa, siria, 
egipcia, persa, hind~1 y armenia por 1:11edio de las c~ales se les pr~hi~fa i~stalar 
almacenes, droguenas, farmacias, tiendas, pulperías, talleres, fábricas indus- 
tríales, laboratorios químicos y farmacéuticos, industrias agrícolas o agropecua- 
rías, como vemos se excluía a un grupo de razas bastante considerable que 
quizás enmarcándonos en la época llegaba a los mil millones de habitantes, 
o sea la mitad de la población del globo, pues estaban incluidos 450 millones 
de chinos y 300 millones de hindúes, amén de los árabes, egipcios, palestinos, 
persas, etc. 

Incluso no dejaban subterfugio de ninguna clase, pues era típica perse· 
cución de tipo racista, ya que en el artículo primero dice que "no importa 
cualesquiera que sea la nacionalidad que tenga o adquiera"; en los conside- 
randos del decreto dice "que hay que eliminar en lo posible 1a competencia 
nociva que numerosos individuos de razas carentes de afinidad con el agre- 
gado social nuestro, radicados en el país l1a11 hecho y vienen haciendo los 
comerciantes e industriales salvadoreños al absorber esas ramas de fas acti- 
vidades". 

Como vemos los considerandos son una mezcla de lucha de clases y de 
discriminación racial. · 

.. Me recuerdan estos decretos aparte de los de Hitler que no tienen para- 
lelo en la' historia, los de los reyes católicos cuando acordaron la expulsión 
de los judíos y de los moros, destruyendo así renglones importantes de la 
economía industrial y mercantil de España. 

La legislación de Martínez continuó en sentido creciente pues en el año 
44, no sólo estaban estas razas, excluidas del comercio y la industria, sino tam- 
bién tenían prohibición de adquirir inmuebles (Constitución de 1944). 

De más está decir que los nezros estaban excluidos de El Salvador desde 
el famoso 'decreto de migración del año 1934, en que prohibía su residencia 
permanente, en fornía tajante y sólo concedía la visa de tránsito a juicio del 
Ministerio de Relaciones, previa solicitud del consulado respectivo; en El 
Salvador sólo existían, tres negros que yo recuerdo. Pues hasta para el ingreso 
de un boxeador era necesario que la cancillería lo autorizara expresamente, es 
decir que según los decretos que hemos enunciado y las limitaciones que había 
para la migración solamente la raza blanca e india eran las únicas.que tenían· 
acceso a nuestro país. · · 

. . Todas éstas medidas entorpecen el desarrollo económico en una u otra 
forma. 

Otro de los mitos de la economía de Martinez, es el haberse dicho que 
si en esa época la industria fue deliberadamente frenada hubo sin embargo 
un desarrollo importante en la agricultura, tal cosa es falsa; por los datos re- 
copilados de parte de un técnico de las Naciones Unidas "Víctor M. Ortíz" 
en la obra ''los puertos en El Salvador" por el cual se sacan y se relacionan 
datos estadísticos en cuanto a la superficie - sembrada de . algodón; -azúcar, 
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(2) Véase Gráfico Estad Í!! rico N9 1 inserto corno apéndice en el presente capitulo. 
(3) f,8tc término ae apficu cu El Salvador, a las minorías árabes, precedentes de Liba.no Siria, Egipto y 

Pale.stin•. ' 

arroz, frijoles, maicillo, café y maíz solamente se notan entre los años 34 y 
44 aumento de alguna consideración en cuanto al maicillo, en cuanto al frijol 
y el arroz, pues en cuanto al maíz, el café, el azúcar y el algodón son aumen- 
tos insignificantes incluso en ciertos renglones tales como el café hubo dis- 
minución (2). 

Por lo que vemos el producto nacional bruto de 1944 y el de 1931 no 
tienen una diferencia muy apreciable, no tenemos todavía datos para evaluar 
muchos renglones de los servicios, pero en cuanto a la producción de pro- 
ductos agrícolas, sí vemos que no hubo un aumento considerable amén de que 
la población creció en casi 300.000 habitantes, por lo que lo probable es que 
el producto nacional per cápita tuviera un descenso. 

En cuanto a la política crediticia observada por el Banco Central vemos 
que éste no pasó de pavonearse que en El Salvador la moneda tenía un res- 
paldo de oro de casi el 60%, ateniéndose en esto los criterios conservadores 
hoy desechados por la economía monetaria y financiera moderna. 

El desarrollo social, fue estancado violentamente al principio del régimen, 
con la destrucción física de los elementos campesinos que se habían organi- 
zado en sindicatos en los años de 1929 y 30; desde luego pasaron 13 años, sin 
que no se viera, ni la mínima prestación social para nuestros empleados de 
comercio y para nuestros obreros industriales y agrícolas, la única ridícula ley 
que en esa época se dio al respecto, fue una destinada a "proteger" a los em- 
pleados de comercio <le San Salvador con la reducción de la jornada de trabajo 
el día sábado, estableciendo que ésta terminaba a la 1 p.m. 

También en esta época se permitió la salida de trabajadores salvadore- 
ños, para que muchos millares fueran a las obras del canal de Panamá a 
servirles como mano de obra barata al gobierno de los Estados Unidos. 

Los sindicatos _estaban prohibidos y cualquier actividad de este tipo era 
considerada subversiva, los gremios de artesanos tenían una raquítica vida 
en el famoso edificio de la confederada, recinto de los grupos reaccionarios 
de la artesanía salvadoreña. Un dirigente zapatero, de esa epoca, para decir 
un discurso en un congreso de su gremio, tenía que pasar el texto del mismo, 
al Director General de Policía para que éste diera su visto bueno. 

En lo único que el régimen tuvo un adelanto fue en el desarrollo de la 
infraestructura de carreteras del país, cosa para lo cual dio impulso desde el 
año 1937, en las cuales incluso se empleaba a los reos de la penitenciaría 
central, quienes tenían que trabajar con grilletes en los pies. El puente de 
Cuscatlán sobre el río Lempa, era la obra de orgullo del régimen al afirmar 
que ésta se había construido con dineros exclusivamente del país y a un costo 
de 1.700.000 colones. 

Pero para terminar diremos que otra de las fobias del régimen además 
de los "turcos" ( 3), los chinos y los negros era el crédito extranjero; incluso 



S) El régimen de Martínez, dictó leyes de discriminación racista que afec- 
taron también el desarrollo económico del país. 

6) La política crediticia del Banco Central de Reserva, fue en extremo con- 
servadora. 

7) El régimen de Martínez no hizo uso del crédito externo y mantuvo 
una política económica en su contra. 

8) Los repartos de tierras que hizo Mejoramiento Social respecto a las ha- 
ciendas de Santa Rosa y Zapotitán no tuvieron asistencia crediticia ni 
técnica, razón por la cual esta política agraria fue negativa para los fines 
que se perseguían. 
La construcción de casas baratas fue hecha en una forma bastante li- 
mitada. 
Ninguna ley de trabajo que concediera prestaciones sociales, a los traba- 
jadores del país, fue dictada en los 13 años del régimen. 

El desarrollo sindical fue perseguido, diezmado y destruido en sus ini- 
cios y después fue frenado y estancado. · 
Se permitió la salida de trabajadores salvadoreños para que sirvieran 
como mano de obra barata en los trabajos que el gobierno norteameri- 
cano tenía en Panamá. 
No hubo desarrollo económico, ni social sino que más bien éste fue 
frenado por una . política conservadora, reaccionaria y feudal. 

El régimen de Martinez no hizo nada para diversificar la producción 
agrícola comercial y terminar con nuestra economía monoexportadora. 

4) El régimen de Martinez dictó leyes para frenar el desarrollo industrial 
de El Salvador. . 

2) La crisis del 29 afectó seriamente nuestra estructura económica y social. 

3) 

1) Los precios del café fueron los más bajos del presente siglo. 

en el año 1939 la Asamblea propuso que se le diera al dictador el título de. 
benefactor de la patria por su famosa frase "propongo a la faz de la nación 
la no contratación de nuevos empréstitos". Este es. el fruto de un nacionalis- 
mo bayunco del cual el régimen siempre hizo gala; pensar que en el siglo XX 
cuando los papas han proclamado la obligación de las naciones desarrolladas 
de ayudarle a las atrasadas, cuando la interrelación y la interdependencia de 
los pueblos es una de las piedras de todo desarrollo y progreso. El régimen 
cerraba sus puertas a cualquier ayuda del exterior que podía ser un beneficio 
y una causa de nuestro desarrollo, es necesario subrayar que en esto no· daban 
explicaciones económicas, ni financieras, que racionalizaran tal errónea polí- 
tica. De la política económica del General Martínez sacamos las siguientes 
conclusiones: 

9) 

10) 

11) 

-e 12) c,s -e .,... 
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. El estudio del desarrollo de la cultura en tiempo del régimen del General 
Martíncz, es harto interesante; vamos a estudiar en el presente capítulo los 
distintos aspectos de la educación sistematizada al mismo tiempo que dar un 
vistazo a las manifestaciones de alta cultura y a ciertas cuestiones de tipo anec- 
dótico que nos dibujen más la realidad. 

Como primera entrada diremos que el presupuesto asignado a la Sub- 
Secretaría de Instrucción Pública no sufrió ningun aumento, en todos los 
años de la dictadura. En el último año ele la administración de Pío Romero 
Bosque, ascendía a la suma de q¡, 2.405.64·8.06, el año siguiente en el presu- 
puesto dictado por la administración de don Arturo Araujo, hubo una baja 
de casi 10.000 colones (como efecto de la crisis mundial de 1929, el presu- 
puesto fiscal de El Salvador bajó de 24.000.000 a 16.000.000); los renglones 
más afectados fueron Asistencia Social, Instrncción Pública, Cuerpo Diplo- 
mático y Clases Pasivas, el de Instrucción Pública, en 1932, bajó a un millón 
y medio <le colones, es decir tuvo una disminución del 40%, poco a poco 
empezó a aumentar con la recuperación económica y fiscal correspondiente 
llegando en el año de 1944 a ser ele 2.397.552 colones o sea rebasa ligeramente 
al de don Arturo Arauja, pero todavía no sobrepasa al último de don Pío 
Romero Bosque, desde luego es necesario hacer notar que esta rebaja del 
presupuesto, repercutió en los va bajos ingresos que tradicionalmente han 
tenido nuestros maestros. · 

Es necesario también subrayar gue debido a la honestidad administra- 
tiva que se disfrutó en este régimen, los profesores así como otros miembros 
de la administración pública no se vieron obligados a la vergonzosa venta de 
sus recibos, cosa que fue un vicio constante y común en administraciones 
anteriores. Respecto al número de escuelas primarias, oficiales, construidas 
durante el régimen, la cifra es realmente ridícula; de novecientas escuelas 
primarias oficiales existentes en 1931 encontramos en 1944: 1142, es decir hay 
un aumento de 266 escuelas, en 12 años y medio, ]o que nos da un promedio 
ele 20 escuelas por año, como vemos, tal aumento no respondía al aumento 
de población escolar que aumentó en más de] 100% pues de 46.883 alumnos 
inscritos en 1931, contemplamos las cifras de 106.000 en 1944, así como el 
aumento de profesores <le primaria que <le 1,698 en 1931 contemplamos 3,488 
en 1944, o sea el aumento de escuelas no era proporciona] al de alumnos y 
profesores, ya que sólo aumentó en un 25%; es necesario hacer constar que 
gran parte de la población en edad escolar se quedaba sin instrucción, pues 
no había matrícula, sobre todo esto era más agudo en las zonas rurales, que 
siempre han tenido un descuido proverbia] tanto en materia de educación, 
como en asistencia social. La población del país aumentó en dichos años en 
400.000 habitantes, siendo la población escolar nueva necesitada de escuelas 
probablemente de 100.000; ya vemos como el aumento de niños matriculados 
durante e] régimen rebasó, solamente, 50.000 alumnos, con lo que el nuevo 
aumento de población escolar no fue solucionado. 

DESARROLLO CULTURAL 

CAPITULO IV 
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Es necesario hacer constar que en el afio 1939 el general Martínez man- 
dó a llamar a tres profesores recién egresados ele Chile, quienes eran el Dr. 
Manuel Luis Escamilla, el Licenciado Celestino Castro y el profesor Monte- 
rrosa, estas personas fueron al principio auscultadas, por el dictador, en va- 
rias invitaciones a desayunar, que les hizo en Casa Presidencial, después de 
las cuales, convenciéndose de su indudable capacidad les encargó de la refor- 
ma de 1os programas de escue1as primarias oficiales urbanas de la República. 
Dichos profesores formaron una Comisión, que tuvo todas las facilidades y 
la libertad para cumplir su cometido, únicamente el dictador se reservó el 
derecho de redactar personalmente el programa de Moral y en la confección 
de éste no consintió ingerencias extrañas a su persona. Dicho programa es 
un dictado de Moral idealístico teosófico, en lo que se nota también concep- 
ciones de la educación de tipo feudal, la aparición de este programa, como 
obligatorio para nuestras escuelas primarias, ocasionó una protesta de parte 
del obispo de San Miguel, que en una carta pastoral condenó la influencia 
teosófica, en que estaba empapado dicho programa. Como apéndice adjunta- 
mos en este capítulo su texto, también el de Historia, para que los lecto- 
res, puedan juzgar la amplia diferencia que había entre ambos, no se puede 
negar que e] <le Historia es un programa bastante elaborado v técnicamente 
bien planeado, es necesario subrayar que en la redacción de este programa de 
Historia, el dictador quizo incluir puntos que la comisión los rechazó y él 
respetó la negativa, tal como infundir a los alumnos admiración de grandes 
figuras de tipo militar, tales como Aníbal, Julio César y Napoleón, también 
se sabe que él tenía en un principio, intereses en un programa de alfabetiza- 
ción y tenía intenciones de reducir la instrucción básica, a la que la comisión 
se opuso rotundamente, también es necesario hacer notar que el dictador no 
tenía ningún interés de desarrollar la educación medía y superior importán- 
dole únicamente la básica, es necesario reconocer que la comisión, desarrolló 
técnicamente bien su cometido y que gozó de todas las libertades y facilida- 
des a pesar de que el Ministro del Interior, le había insinuado al dictador, 
la posibilidad de que estos eran "comunistas". 

El desarrollo de las expresiones artísticas, no tuvieron en esta época más 
estímulo que las musicales, pues se contrató a un guitarrista paraguayo de 
altos quilates, para que sirviera de profesor en nuestro conservatorio, este es 
el maestro Nitzuga Mangaré, es necesario decir que el dictador no mostraba 
ninguna sensibilidad por esta expresión cultural, y no se sabe a ciencia cierta 
qué clase de música y poesía le gustaba y sí se puede decir que despreciaba 
cualquier manifestación artística con contenido indígena, más de alguna vez 
recomendó a un gmpo de intelectuales que combatieran a 1a marimba. 

Como vemos, estamos ante la presencia de un fanático que tiene y ejer- 
cita el poder como un deber místico y carece casi en absoluto de sensibilidad 
artística, sus conocimientos científicos están casi reducidos a los de la ciencia 
y técnica militar y a los que la observación le había proporcionado; en lo 
demás su filosofía es completamente oriental, cree incluso que el sol es Dios 
y toma esta estrella del universo como fuente de toda vida. 

También se sabe que era un hombre ausente de pasiones y que no mos- 
traba reacciones visibles de sus emociones, su afán por el poder tenía cierta 
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proyección mística a la cual se sentía obligado a respetar, siendo en esto in- 
flexible; se retiró de él, con la creencia que había actuado bien, caso que no 
rectificó en años posteriores de su vida, pues en diversas manifestaciones de 
él se ha confirmado lo anteriormente expuesto. 

En el último período de su gobierno militarizó la segunda enseñanza 
oficial de la República, así vemos como los Institutos Nacionales y las Escue- 
las Normales de la República fueron administradas, no por maestros como 
antaño había sido, sino por militares; nuestra Universidad Nacional fue des- 
pojada de su autonomía en dos ocasiones, una en 1932 y otra en 1938, la pri- 
mera fue en los inicios ele su régimen y la segunda en los preparativos de 
su segunda reelección. 

En el año 193 3 fue restablecida la autonomía, ocupando entonces la 
Rectoría, nuestro ilustre humanista Don Sarbelio Navarrete, la· presencia de 
este intelectual, era una garantía para que la autonomía se pudiera respetar. 

En el año 1935, la Universidad dicta un ciclo de conferencias con motivo 
del centenario de Descartes y en él participan intelectuales de casi todas las 
tendencias. Escuchando en ellas, la voz incluso del dictador, en una confe- 
rencia preparada y dictada por él mismo; es curioso ver como Napoleón Viera 
Altamirano, intelectual que en la actualidad ha tomado posición por la extre- 
ma derecha, sostenía en ese tiempo posiciones bastante a la izquierda, tal es 
el tema de una conferencia por él díctada, intitulada "Hacia una Democracia 
Socialista". 

No está de más repetir, que en esa época casi toda la prensa era oposito- 
ra, pues con excepción del Diario Nuevo, órgano dirigido por Manuel Andi- 
no, los demás sufrieron la persecución de parte de los sicarios de la dictadura: 
Jorge Pinto fue ametrallado por la Policía Nacional, alegando ésta. que inten- 
taba escapar de la prisión a que estaba reducido; José Dutriz, sufrió prisión 
en el afio 1944 y el antes mencionado Viera Altamirano, sufrió destierros. 

Es necesario afirmar que las empresas periodísticas que he mencionado 
no tenían el tirajc, ni el volumen económico que tienen ahora. 

En la actualidad, la prensa es un auxiliar del gran comercio importador 
y su sostén económico está basado en los anuncios, quizás en esto radique 
su poca combatividad contra el régimen militar y oligárquico imperante. 

La libertad de pensamiento sufrió restricciones importantes en 1a dicta- 
dura; la censura fue practicada celosamente y una ley de imprenta dictada en 
los últimos meses ele mayo de 1934 reflejan el espíritu del régimen y el irres- 
peto de este hacia la libertad de expresión. 

Antes los periódicos eran censurados por el intelectual esbirro del régi- 
men: Cilberto Conzález y Contreras; en la actualidad son ellos los que se 
autocensuran para no disgustar a las empresas publicitarias y las grandes ern- 
P:csas industriales y comerciales, extranjeras y nacionales, que les propor- 
ciona anuncios. 

Conclusiones: 
1) El régimen del general Martinez no propicio la instrucción pública me- 

dia y superior de la República. ' 
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·· Propósito: Preparar el espíritu de los alumnos para la asociación de 
tiempo. 

Centro de Observación: El Bogar. 

aj-Iníciasc este trabajo fijando los conceptos: ahora, antes, después, mañana, 
· ·· tarde, noche; este mes, el mes anterior; este afio, el año anterior. 

bj -Hágase que los alumnos relaten los principales sucesos que presenciaron 
en las próximas horas pasadas. . 

c)-1:Iágase que los alumnos describan los sucesos del día anterior; ordenando 
los acontecimientos sobre la base ele tiempo; 

d)-Sígansc las indicaciones dadas en el punto (e) y anótese la relación de los 
acontecimientos tratados Ia semana anterior. 

er-Sígase eJ ensayo generaJizan~o la investigación histórica del alumno, siem- 
pre tomando como base los días recién pasados. .. 

FEBRERO 

Tercer Grado 

.PROGRAMA DE HISTORIA 

APENDICE 

2) El régimen del general Martincz no terminó con el analfabetismo. 
3) El régimen del general Martíncz, suprimió la autonomía universitaria 

en dos ocasiones. Terminando con una institución necesaria para el de- 
sar_rollo de la alta cultura, como es la libertad del pensamiento. · 

4) El régimen del general Martincz promovió una reforma en los programas 
de. educación primaria urbana, llamando a técnicos capaces en el ramo -, 

_;) La anterior reforma no estuvo acompañada. de mayor promoción de maes- 
tros y escuelas, sino que únicamente se fijó en la calidad de los programas, 
los cuales fueron reformados· con eficiencia. 

6) · El programa de Moral fue redactado personalmente por el dictador y en 
él refleja concepciones idealístíco-teosóficas. La libertad de prensa fue 
prácticamente suprimida por el gobierno, y directores de periódicos e 
intelectuales sufncron el destierro. 

7) Las expresiones artísticas no tuvieron ningún apoyo v desarrollo, mostran- 
do el dictador por estas manifestaciones una insensibilidad absoluta. 
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Propósito: Enseñar la asociación del tiempo en el desenvolvimiento his- 
tórico de] Departamento._ 

Centro de Observación: Los hechos históricos del Departamento. 

a)-Siguiendo el mismo derrotero señalado en los meses anteriores, hágase que 

JUNIO 

1)-en - el desarrollo ele las actividades constructivas; 
2)-en el fomento de la cultura: v 
3)-en ]as actividades <le seguridad y orden. 

Propósito: Desarrollar la asociación del tiempo, con las fechas impor- 
tantes del lugar. 

Centro de Observación: La Localidad. 

a)-Explíqucse la Constitución y desenvolvimiento de los principales- orga- 
nismos de carácter político, administrativo, re1igioso, militar, judicial, etc., 
de la localidad. 

h)-Háblese ele los servidores dé la nación dando importancia a su trabajo 
como factor: 

MAYO 

Propósito: Extiéndase la asociación del tiempo a la Comunidad. 
Centro de Observación: La Localidad. 

a)-Hágase que los alumnos expongan los acontecimientos históricos del lugar. 
b)-Amplíense los conocimientos del alumno, con las investigaciones que el 

maestro haya hecho de la localidad, ordenando los acontecimientos prin- 
cípales a base de tiempo y de los personajes históricos. 

ABRIL 

Propósito: La asociación del tiempo cu la historia del Hogar. 
- Centro de Observación: El Hogar. 

a)-tiágasc que los alumnos narren los acontecimientos históricos del hogar, 
ordenándolos en relación al tiempo y destacando los hechos de mayor 
importa-ocia. - 

h)-Síganse las indicaciones dadas, ampliando los hechos históricos al resto 
de la familia. 
Nota. Estos pasos deben darse en clases amenas, despertando la emotividad 

del alumno. Hágase hincapié en que la cuna humilde suele albergar 
hombres. Dénse ejemplos. 

MARZO 
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-e :g SEPTIEMBRE 

.~ ... Propósito: La asociación del tiempo alrededor de los hombres 1mpor- 
;:S tantes del país. 
j Centro de Observación: Hombres notables de El Salvador. 

Nota. La regresión debe abarcar generalidades de nuestra época a la Co- 
lonia, de ésta a las luchas de Conquista v de ésta vida anterior, hasta 
llegar a los primeros pobladores. · 

a)-En el mismo sistema comparativo, sígase la regresión hasta llegar a los 
primeros pobladores de El Salvador. 

b)-Actividad histórica del país comparando el trabajo, los instrumentos del 
trabajo y las fiestas antiguas. 

c)-Detcrmínese las diferencias entre las distintas situaciones ambientales ele 
las épocas estudiadas y la presente. 

Propósito: Asociación del tiempo en la historia del país. 
Centro de Observación: La vida histórica de la población salvadoreña. 

AGOSTO 

a)-Háblese a los alumnos de la historia de las fiestas, juegos y otras mani- 
festaciones sociales de la localidad. 

b)-Regresivamente y comparando, llévense los relatos a las costumbres de 
los primeros pobladores del Departamento. 

c)-Hágase que los alumnos comparen y aprecien la bondad de las situacio- 
nes ambientales del pasado y del presente. 

Propósito: La asociacion del tiempo en fa comparación de costumbres. 
Centro de Observación: Costumbres locales. 

JULIO 

los alumnos expongan lo que sepan con relación al Departamento, sepa- 
rando lo que tenga valor histórico de lo que sólo sea leyenda. 

b)-Haga el maestro la exposición sencilla de los acontecimientos sobre el 
lugar, así: 

1)-0bservando piedras, árboles, sitios v estudiando fotografías y docu- 
mentos de archivos municipales, eclesiásticos, particulares y museos, 
ctc., que tengan valor en la historia departamental. 

2)-Rclacionando los puntos anteriores con los primeros pobladores del 
Departamento y su origen. 
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Propósito: Explorar la asociación del tiempo por la historia en la revi- 
sión del Departamento. 

Centro de Observación: Lugares y hechos históricos Departamentales. 

a)-Explórese la memoria de los alumnos conversando con ellos sobre los he- 
chos históricos de importancia del Departamento. 

b)-Hágase un mapa de carácter histórico, señalando los sitios de importan- 
cia del Departamento. 

c)-En conversación amena, háblese a los alumnos del programa del año an- 
terior, ampliando detalles de hechos históricos. 

FEBRERO 

Cuarto Grado 

PROGRAMA DE HISTORIA 

a)-Revisión del programa, reforzando puntos débiles. 
b )-Valorización del rendimiento anual. 

c)-Promoción y clausura. 

NOVIEMBRE 

Propósito: Concentración de la enseñanza de otras materias. 
Centro de Observación: La jornalización de los meses anteriores. 

a)-Relacionar la historia y el lenguaje en e] relato de los acontecimientos 
históricos. 

b)-Relaciónese la enseñanza de la historia con las funciones artísticas en 
cuadros plásticos y otras representaciones de carácter históricos. 

c)-Repaso general del afio. 

OCTUBRE 

a)-Estúdiese el valor histórico de los salvadoreños ilustres: 
1)-Trabajadores manuales y trabajadores intelectuales. 
2)-Maestros. 
3)-Artistas. 
4)-Soldados. 

Hágase vivir la admiración por cada uno de ellos en el ejercicio de sus 
funciones, demostrando su abnegado esfuerzo en pro de la nacionalidad. 
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MAYO 
Propósito: Comparación de la asociación del tiempo presente entre Gua- 

temala y El Salvador. 

Centro de Observación: Hechos históricos contemporáneos de Guate- 
mala y El Salvador. 

a)-Compáresc el progreso actual de Guatemala con el de El Salvador, en 
relación al tiempo, así: 

1)-Fórmense colecciones de cuadros y dibujos que demuestren el estado 
actual. · ·· 

2)-Escríbanse y rccórtense datos que traten del estado actual. 
3)~Hágasc el mapa histórico señalando los lugares que puedan tener valor 

céntrico, por la importancia actual. 
b)-Descríbanse las similitudes entre los pobladores primitivos de Guatemala 

y los de El Salvador, así: origen, religión, artes, trabajos, ciencias, etc. 

a)-Represéntcse la vida indicada así: 

1 )-Arribo de los primeros pobladores al territorio salvadoreño. 
2)-Fiestas y juegos de los mismos. 

b)-Represcntaciones en cuadros plásticos asi: 

1)-Gobiemos indios. 
2)-Costumbres. 
3)-Comercio indio. 

cj -Hágase comparación de costumbres de El Salvador actual con El Salvador 
antiguo, así: 
1)-Antes de la Colonia. 
2)-En la Colonia. 
3)-Después de la Independencia. 

Propósito: Expresar la evolución de tiempo en representaciones artísti- 
cas sobre la vida nacional. 

Centro de Observación: Acontecimientos históricos. 

ABRIL 

Propósito: Explorar la asociación ele tiempo, por la historia, en la re- 
visión del país. 

Centro de Observación: Lugares y hechos históricos del país: 

a)-Elabúrcse una monografía ele carácter histórico nacional. 
b)-Hágasc- un mapa que contenga los acontecimientos históricos descritos 

en la monografía. 

MARZO 
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.. g 

Propósito: Comparación ele la asociación de tiempo entre El Salvador 
v Costa Ríen. 

Centro de Observación: Hechos históricos de Costa Rica, relacionados 
con la vida de El Salvador. 

a)-Hágase un estudio del progreso alcanzado por Costa Rica comparado con· 
la evolución alcanzada por El Salvador, siguiendo el mismo orden de los 
meses anteriores. 

a)-Compárese el progreso alcanzado por Nicaragua y El Salvador, siguiendo 
los puntos iomalízados en el mes anterior. 

h)-Hágase un estudio comparativo entre Honduras ~' Nicaragua, atendiendo 
a la evolución en orden cronológico. 

c)-Continúese con la monografía de los países estudiados. 
d)-Estu<lio comparativo de los primitivos pobladores de Nicaragua y los de 

El Salvador, conforme al punto ( e) del mes anterior. 

AGOSTO 

Propósito: Comparación ele la asociación de tiempo entre El Salvador 
y Nicaragua. 

Centro de Observación: Hechos históricos de Nicaragua, relacionados 
con la vida de El Salvador. 

JULIO 

a)-Compárcsc el progreso alcanzado por Honduras y El Salvador, así: 
l )-Hágase colección de cuadros y dibujos. que señalen las diversas etapas 

de la vida económica, política y social. 
2)-Colecciónesc datos históricos que se relacionen con el progreso al- 

canzado, 
3)-Hágasc el mapa histórico, señalando los lugares y fechas que tengan 

relación directa con la evolución de ambos países; y 
4)-Redáctcse la monografía de Honduras. 

b \-Establézcase la comparación entre Guatemala y Honduras, por los cua- 
dros y datos históricos que se tienen ya coleccionados. 

c)-Estudio comparativo de los pobladores primitivos de Honduras y El Sal- 
vador, atendiendo a su origen, religión, arte. trabajo y ciencias. 

Propósito: Comparación de la asociación de tiempo entre El Salvador 
y Honduras. 

Centro de Observación: Hechos históricos de El Salvador v Honduras. 

JUNIO 
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~ NOVIEMBRE 

"' .~ a)-Revisión del programa reforzando puntos débiles. 
;:5 b )-Valorización del rendimiento anual. 

j c)~Promoción y clausura. 

Propósito: Aplicar la asociación del tiempo a la enseñanza dada en otras 
materias. 

Centro de Observación: La jomalización de las otras materias. 

a)-Hágase una comparación de la historia con la geografía perfeccionando 
los mapas. 

b)-Relación de la historia, las matemáticas, etc. 
c)-Comparación del castellano actual con el idioma de aquellas épocas. 

OCTUBRE 

a)-Comparación del desarrollo histórico de Panamá y El Salvador sujeta a 
la jornalización de los meses anteriores. 

b)-Hágase un estudio comparativo entre Panamá y Costa Rica, atendiendo 
a la evolución en el orden cronológico. 

c)-Estudio comparativo de los pobladores primitivos de El Salvador y Pa- 
namá, atendiendo al origen, costumbres, religión, artes y ciencias. 

d)-Complétese los mapas históricos ordenando los datos y hechos históricos 
de la vida de El Salvador y Panamá, de Nicaragua y Panamá y de Costa 
Rica y Panamá. 

Propósito: Comparación de la asociación de tiempo entre El Salvador 
y Panamá. 

Centro de Observación: Hechos históricos de Panamá relacionados con 
la vida de El Salvador. 

SEPTIEMBRE 

b)-Hágase un estudio comparativo entre Costa Rica y Nicaragua atendiendo 
a la evolución en orden cronológico. 

c)-Estudio comparativo de los pobladores primitivos de El Salvador y de 
Costa Rica, atendiendo al origen, costumbres, religión, artes y ciencias. 

d)-Complétensc los mapas históricos agrupando datos y hechos históricos 
sobre la vida de los dos países. 
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})-Cambios de gobernantes. 
2)-Movimientos de relación por las obras viales y por los productos de 

la industria. 
3)-Movimientos culturales. 
4)-Movimientos políticos; y 
5)-0tras actividades centroamericanas y americanas. 

d)-Sígase dando importancia al departamento etnológico de la escuela. 

a)....,.Hágase un cuaderno de recortes que tenga detalles de los acontecimientos 
actuales de Centro América y el Continente. 

b)-Hágasc colección de retratos que aparezcan en periódicos, revistas, etc. 
c)-Háblese a los alumnos de los hechos históricos en relación con el Conti- 

nente, así: 

Propósito: La campaña de la Unión Centroamericana. 
Centro de Observación: Centro América como Centro del Continente. 

ABRIL 

Propósito: La representación histórica ele los hechos más importantes 
de Centro América. 

Centro de Observación: La asociación del tiempo en Centro América. 

a)-Hágansc cuadros plásticos que representen el desenvolvimiento histórico 
de Centro América. 

b)-Continúcsc el mapa histórico centroamericano. 

c)-Termínese la monografía histórica. 

d)-Princípicse la sección etnológica de la escuela. 

MARZO 

a)-Hágase un mapa histórico de Centro América y con señales especiales 
indíquese los lugares que ocuparon las distintas tribus. 

b)-Escríbase la monografía histórica de Centro América. 

Propósito: La comparación de los países de Centro América por la aso- 
ciación del tiempo. 

Centro de Observación: Centro América. 

FEBRERO 

Quinto Grado 

PROGRAMA DE HISTORIA 



82 

Propósito: Enseñar la Independencia Americana como una necesidad 
justificada por el hombre. 

SEPTIEMBRE 

a)-Hágase un calendario ele las principales fiestas cívicas c1ue celebran los 
países americanos. 

h)-Reúnanse alrededor ele las fiestas, los principales acontecimientos de la 
Independencia. 

Propósito: Ponderar el valor de las fiestas históricas continentales por 
la asociación del tiempo. 

Centro de Observación: Las fiestas históricas continentales. 

AGOSTO 

Sígase el mismo propósito del mes anterior, incluyendo artistas y Iíte- 
ratos. Estúdicnseles valuando su importancia, detallando su época, situados 
en el estado de cultura de su país y del continente. 

JULIO 

a)-I:Jágasc una comparación de los µrü~cipales 1~acstros 9uc han hecho histo- 
ria en el Continente, recalcando epoca, pais y caracteres culturales de 
su obra. 

Propósito: Comparación cultural de Centro América por la asociación 
del tiempo. 

Centro de Observación: Hombres de letras del Continente. 

JUNIO 

a)-Háganse libros de recortes que tengan datos sobre las actividades agríco- 
las continentales, señalando los aspectos principales de su desenvolvi- 
miento cronológico. 

b)-Sígase el sistema de recortes reuniendo datos históricos de la industria 
continental. 

c)-En la misma forma indicada en los puntos (a) y (b), trácese el desarrollo 
histórico del Continente. 

Propósito: Comparación histórica de Centro América con e1 resto del 
Continente. 

Centro de Observación: Agricultura, industria y comercio del continente 
americano, en su proceso histórico. 

MAYO 
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Propósito: Comparación de los países del Continente por la asociación 
del tiempo. 

Centro de Observación: El Continente Americano. 

a)-Hágase un mapa histórico del Continente y con signos especiales señá- 
lense los lugares donde tuvieron mayor dominio las civilizaciones an- 
tiguas. 

FEBRERO 

Sexto Grado 

PROGRAMA DE HISTORIA 

aj -Valoración de conocimientos. 

b)-Valorización de cantidad y calidad en objetos del museo escolar. 

c)-Clausura y promoción. 

NOVIEMBRE 

Propósito: Extender la comparación de las 3 épocas americanas. 

Centro de Observación: El desarrollo continental antes y después de la 
Independencia. 

a)-Compárese el pueblo actual con el de la Colonia y con el anterior a la 
Colonia. 

b )-Compárense las tres etapas por el grado de civilización. 

c)-Compárese el gobierno de las tres épocas. 
d)-Organícese la sección histórica americana en la biblioteca y el museo 

de la escuela. 
e)-Hágase un mapa histórico de América señalando los principales lugares 

de valor histórico. 

OCTUBRE 

Centro de Observación: El desarrollo continental antes y después de 
la Independencia. 

a )-Hágase una comparación histórica de la vida antes y después de la In- 
dependencia, señalando: 

1 )-Las causas que la originaron. 
2)-Hombres importantes que intervinieron en ella; y 
3)-Sus efectos en la vida americana. 
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a)-En conversación amena, cuéntese a los alumnos e] origen y desarrollo de 
los romanos, hasta llegar a Ia conquista de España. 

b)-Háganse mapas en donde aparezcan el desenvolvimiento histórico de los 
latinos hasta encontrarlos en España. 

c)-Científicos, filósofos, artistas, poetas y militares latinos: importancia en 
. su época. No se pretende dar historia detallada en este punto: exclúyase 
la mecanización memorística. Hágase que los alumnos reflexionen compa- 
rando el continente americano con España y Roma. 

Propósito: Extender la comparación histórica del continente americano 
a los países europeos. · 

Centro de Observación: La civilización Latina. 

MAYO 

a)-Dénse a conocer los aspectos de la civilización Hispana en América in- 
fluenciada por las civilizaciones que llevaron los pueblos conquistadores a 
la península. 

b)-Generalidadcs históricas de España. La época de las conquistas. 

c)-Háganse mapas señalando los dominios españoles en la época de la con- 
quista: hombres principales. 

Propósito: La relación histórica de América con Europa. 
Centro de Observación: América y Europa, 

ABRIL 

Propósito: La representación de los hechos más importantes de la histo- 
ria del continente. 

Centro de Observación: Hombres y acontecimientos de América. 

a)-Hágasc una narración sintética de la Historia Americana. 

b)-Léanse a los alumnos párrafos de escritores que alaban o reprueban acon- 
tecimientos históricos. 

c)-Continúese la monografía continental. 

MARZO 

b)-lníciese la monografía histórica general del Continente. 

c)-Establézcase en la biblioteca escolar la galería de hombres importantes 
en la historia del continente. 
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Propósito: Estudiar las resultantes históricas de la Edad Media. 

Centro de Observación: El estancamiento de la civilización en la Edad 
Media. 

AGOSTO 

Propósito: Continúese extendiendo la comparación del continente ame- 
ricano con Asia y relaciónese utilizando la economía del tiempo. 

Centro de Observación: La influencia asiática y africana en la civiliza- 
ción americana. 
a)-1-Iáblcse a los alumnos de los movimientos que relacionaron a los tres 

continentes sin entrar en particularidades. 

b )-'Hágase la apreciación histórica así: 

1)-Por el trabajo; 
2)-Por las ciencias y filosofías; y 
3)-Por las artes y la literatura. 

c)-Hágase un esquema en que se relacione el desarrolle histórico de Asia, 
Africa, Europa y América. 

JULIO 

d)-Enséñesc la civilización griega como deudora de la asiática. 

c)-Enséñese a Grecia como otorgadora de la civilización asiática (Helenismo). 

f)-Relacioncs de Grecia con Persia, 

g)-Relación histórica de la civilización de Asia con el continente americano. 

c)-Désc idea general de las ciencias, filosofía y moral: 

1 ):--Antes de Sócrates; 
2)-Despucs de Sócrates. 

Propósito: Conocer la evolución histórica de Grecia, comparándola con 
el continente americano. 

Centro de Observación: Relación entre el continente americano, España 
Roma y Grecia. 

a)-Nárresc la evolución histórica de Grecia, hasta encontrarla en contacto 
· con la romana. 

b )-Enséfiesc el poder de la civilización griega dominando en la civilización 
romana. 

JUNIO 
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i. NOVIEMBRE 
·e 
~ a)-Valorización de conocimientos. 

~ bj-Valorización de la calidad y cantidad de los objetos del museo escolar. 

J c)-Promoción y clausura. 

Propósito: Enseñar el valor histórico de la instrucción v educación. 

Centro de Observación: Las épocas comparadas. 

a)-Hágase una comparación sencilla de la instrucción en las distintas épocas. 

b)-Enséñese el valor histórico de las democracias como base del respeto recí- 
proco entre individuo y sociedad. 

c)-Hágase un estudio somero y concéntrico de la enseñanza de la historia 
con las otras materias jomalizadas. 

d)-El museo escolar debe tener mayor acopio de material. 

OCTUBRE 

a)-Principales literatos, artistas y científicos del Renacimiento: detalles so- 
meros de su obra. 

b)-Causas y organización de la revolución francesa así: 

1)..:..causas; 
2)-Partes de la lucha; 
3)-Partidos; 
4)-Hombres; 
5)-Libros; 
6)-Su importancia en América. 

Propósito: Enseñar la reacción histórica de las ideas en la Edad Moderna. 
Centro de Observación: Hechos históricos de la Edad Moderna. 

SEPTIEMBRE 

a)-Enséñese que en esta época las ciencias, filosofías y artes se sujetaron a la 
censura y por lo tanto no se desarrollaron libremente. 

b)-Enséñese el valor histórico de las ideas manifestadas en lo poco que la 
censura dejaba en libertad. 

c)-Hombres e instituciones importantes de la época. 

d)-Influencia de la Edad Media en nuestros días. 
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"' :¡a - -~ 
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Art. 19-0rientar la Educación e Instrucción Primaria de El Salvador, 
de conformidad 'eón las modalidades del pueblo salvadoreño. 

Art. zg _ La extensión de la Educación e Instrucción Primaria de EI Sal- 
vador, comprende características morales, intelectuales, estéticas y físicas. 

Art. 39-La extensión de la Educación e Instrucción Primaria de El Sal- 
vador, se sustenta en cuatro principios perfectamente definidos: 1) Expresión 
libre como centro de actividad de escuela moderna; 2) Pensamiento exacto 
como imperativo para conquistar la independencia intelectual; 3) Visión 
completa del universo como unidad en que se cumplen los altos fines del 
progreso, para que cada individuo escoja el lugar que le corresponde en el 
consorcio humano; y 4) Conocimiento de las necesidades personales como 
medio de capacitación para su propia subsistencia. 

Art. 49-Los nuevos Planes y Programas de Educación e Instrucción 
Primaria de El Salvador, tienen como objetivo: 1) Hacer de cada salvadoreño 
un hombre útil en el hogar, en la comunidad, en la nación y en el globo en 
general; 2) Desenvolver en cada salvadoreño la visión clara de sí mismo, de 
lo semejante y de lo diferente; 3) Conquistar personalidad integral para la 
adquisición progresiva del conocimiento por la contemplación serena de la 
unidad manifestada y por el esfuerzo constante en las funciones individuales 
y sociales. 

Art. 59-Las características de los Programas de Educación e Instrucción 
Primaria son: continuidad y correlación. · 

Art. 69-La continuidad de los Programas de Educación e Instrucción 
Primaria de El Salvador se funda en la evolución de las condiciones del medio 
y en el respeto a la visión interpretativa del profesor. 

. Art. 7':~La correlación de los Programas de Educación e Instrucción 
Primaria de El Salvador se funda en la armonía y relación íntima que deben 
guardar todas las partes de la jornalización. 

Art. 89~Para llevar a efecto la tendencia ideológica expresada en los ar- 
tículos anteriores, se ponen en vigencia el Plan y Programas de Educación 
Primaria que a continuación se indican: 

DECRETA: 

El Poder Ejecutivo de la República de El Salvador, en uso de las 
facultades que la ley le confiere, 

Decreto N9 17. 

PLAN Y PROGRAMA DE ENSEÑANZA PRIMARIA URBANA 
EN EL SALVADOR A REGIR DESDE EL AÑO DE 1940 



Propósito: Enseñar el valor de la verdad como garantía de la perso- 
nalidad. 

Centro de Observación: Hombres mentirosos y hombres veraces. 

Hágase resaltar el valor de la verdad con ejemplos vivos que puedan en- 
tender todos los alumnos. 

Enaltézcase el cumplimento de las promesas verbales y escritas. 

Búsque!1se ejemplos de la vida de los grandes hombres: Jesús, Buda 
Confucio. · 

Enséñeseles que el nombre de Dios y e} de sus progenitores (sus padres), 
no debe usarse como testimonio, más que en casos muy solemnes. 
Despiértese el deseo de decir la verdad. 

a) 

b) 
"CI e) :g 
i!t 
.~ d) 
:§ 
.s e) 
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MARZO 

a) Llévense a los alumnos a contemplar manifestaciones bellas de la natu- 
raleza, (en el mundo animal y vegetal). 

b) Procúrese llevarlos a la admiración y si fuere posible al arrobamiento; 
(contemplación de fenómenos físicos propios, como el arco iris, nu- 
bes, etc.). · 

c) Enséñeseles que en cada manifestación de la naturaleza está Dios. 

el) Que los alumnos sientan la necesidad de respetar las plantas y los ani- 
males como manifestaciones de Dios. 

e) Que los alumnos descubran en qué estado de ánimo quedan después de 
~j~cu~ar acciones buenas, como visitar a los enfermos y perdonar las 
mi unas. 

f} Que sientan siempre ese deseo· de satisfacción espiritual. (Léanse y co- 
méntense los Salmos). 

g) Enséñeseles . que en la conciencia tranquila y . satisfecha está un soplo 
de la Divinidad. Estos puntos como los siguientes, deben carecer de 
toda tendencia religiosa militante. 

Prop~sito: Desprender de la contemplación de la naturaleza el respeto y 
amor a Dios. 

Centro de Observación: La naturaleza. 

FEBRERO 

(Para todos los Grados) 

PROGRAMA DE MORAL 
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Propósito: Enseñar el verdadero respeto a la vicia de los hombres. 

Centro de Observación: Plantas, animales y el hombre. 

JUNIO 

Propósito: Enseñarles a honrar a sus progenitores, 
Centro de Observación: El comportamiento de hijos y padres en e1 

hogar. 

a) Hágaselcs comprender la abnegación de los padres por los hijos y la res- 
ponsabilidad de los hijos en la conquista de dignidad y honores, para 
honrar a sus padres. 

b) Coméntensc ejemplos de hijos que son un modelo de conducta y de hijos 
reprocha bles. 

e) Enséñeles que los hermanos son producto ele causas secundarias y que 
una de esas causas son nuestros padres, a los que estamos obligados 
por amor. 

d) Hágase énfasis en que la paternidad es Decreto de Dios, para la con- 
servación de la especie, motivo por el cual le debemos dar todo respeto 
y amor. 

e) Enséñcse el amor al extraño, la grandeza de ofrecer posada al peregrino, 
e impúlsese el valor de la caridad, celebrando pequeños festivales con ob- 
ieto de recaudar fondos para vestir al desnudo. 

MAYO 

Propósito: Enseñar la meditación como principio rcvísador de nuestro 
vivir. 

Centro de Observación: El silencio ele los pensadores. 

a) Hágasclcs ver que después de cada acción buena, como dar de comer y 
beber a quien lo necesita, dar un buen consejo a quien lo ha menester, 
ser paciente, corregir las faltas de los demás, ser generoso, etc., se siente 
una profunda satisfacción espiritual. (Que lo hagan prácticamente). 

b) Acostúmbrese a los alumnos a que después de un trabajo intenso, descan- 
sen en silencio. 

c) Procúrese acostumbrarlos a que respeten los días festivos (cívicos o reli- 
giosos), dedicándose a la meditación y a la práctica de buenas obras. 

d) Despiértense anhelos de imitación, con lecturas sobre grandes hombres. 

e) Hágase que los alumnos respeten las creencias religiosas de sus com- 
pañeros. 

ABRIL 



Con múltiples ejemplos enséñeseles el valor de los sufrimientos y la po- 
sibilidad de vencerlos si los afrontamos sin acobardarnos. 

Enaltézca~e el v~l?r del esfuerzo, después de los fracasos, como conquis- 
ta de la vida- espmtual. ··· . 

Hágase conciencia de la superación personal por el servicio. 

"O a) 
~· 
~ 
Q)· .::; b) 
c:t ~. 
.s e) 
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Propósito: Fortalecer el espíritu en la adversidad, inspirado en el amor 
y en el servicio. 

Centro de Observación: El hombre ante la lucha. 

AGOSTO 

Propósito: El respeto al derecho ajeno. 

Centro de Observación: Los amigos y los enemigos. 

a) Enséñese que la verdad es el lazo más fuerte de la amistad, y la mentira, 
lo contrario; ilústrese con ejemplos. 

b) Enséñeseles a vivir con lo propio, sin pretender las cosas ajenas. 

e) Enséñeseles que la codicia viene aparejada de la envidia y que es una de- 
generación espiritual. Hágase énfasis en que la codicia es una enfermedad 
espiritual, como lo es la lepra en lo corporal. 

d) Enséñeseles que la mentira hiere al espíritu, como el arma cortante el 
cuerpo. Esto debe explicarse con ejemplos racionales, haciendo énfasis 
en la posibilidad de la armonía universal, mediante la práctica de laverdad. 

e) Hágaseles comprender por medio de anécdotas y moralejas, que el respeto 
al derecho ajeno es la paz. 

JULIO 

a) Enséñese el respeto a la vida en todas sus manifestaciones. 

b) Extiéndese la orden de "no matarás", hasta el respeto a los animales. 
c) Enséñese que toda transformación innecesaria en la naturaleza causa do- 

lor y pierde la armonía en el vivir. Esta verdad debe ser enseñada ilustrán- 
dola con la resistencia que presenta el árbol al· cortarlo, con las manifes- 
taciones dolorosas de los animales al morir y la lucha del hombre por 
la conservación. · 

d) Enséñese que ese amor y respeto a Dios y al hombre nos prohibe matar. 

e) Enséñese que el espíritu tiene grandes necesidades como las tiene el cuer- 
po y que la mejor forma de satisfacerlas, es dando conocimiento, enseñan- 
do al que no sabe. · 
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Propósitos: Corregir los defectos espirituales descubiertos en los alumnos 
durante el año. 

Centro de Observación: Los cambios que la escuela da a los educandos. 

a) Hágase una revisión del comportamiento individual durante el año. 

b) Enséñese la corrección de los defectos descubiertos y dese el significado 
elevado de Ia vida, enseñando que no proviene éste de la posición social, 
ni del poder, ni de la riqueza y que lo distingue la superación espiritual 
del hombre en la conquista del conocimiento por la sabiduría, del senti- 
miento por la contemplación y de la voluntad por el esfuerzo. 

e) Suscítense oportunidades para que los niños revelen completamente su 
estado espiritual. 

d) Por medio del contraste, demuéstreseles sus errores y los medios de co- 
rrección. 

OCTUBRE 

Propósito: Fortalecer el espíritu en el placer. 
Centro de Observación: Los hombres en la opulencia. 

a) Enséñese que los individuos sin cultura espiritual, aunque estén en la 
opulencia, no son felices. 

b) Enumérese las enfermedades espirituales que se desarrollan cuando hay 
bienestar material sin control espiritual: vanidad y orgullo, envidia v 
egoísmo, etc. 

e) Dénse métodos prácticos para vencer las enfermedades mentales que son 
resultantes de los placeres báquicos. 

SEPTIEMBRE 

d) Cítense ejemplos históricos de hombres que, aun en la adversidad, llega- 
ron al triunfo. 

e) Impúlsese el amor por los hombres y mujeres que luchan por la conquis- 
ta del ideal. 

f) Enséñese que la muerte sólo es un cambio de forma; que los pueblos 
civilizados rinden respeto a este cambio; que esta transformación ocasio- 
na dolor en los familiares y que es nuestro deber: 

1) Respetar estas leyes de transformación. 
2) Ayudar a los que sufren. 
3) Rendir a nuestros semejantes la última manifestación de amor, y en- 

señarles que estos deberes se cumplen enterrando a los muertos y con- 
solando a los dolientes. 
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A partir de entonces, el número de Constituciones se prolifera y tenemos 
en nuestra vida constitucional, ocho regímenes distintos, los cuales a conti-: 
nuaci6n enumerarnos. 

a) Constitución de 1939, primero de marzo de 1939 a 19 de marzo de 
1944. . 

CAPITULO V 

INSTITUCIONALIDAD POLITICA 
Instítucionalidad Política 

El régimen de Maximiliano Hernández Martínez, a través del prisma 
de la ínstitucionalidad política se puede examinar cronológicamente, en cua- 
tro etapas, según administraciones autorizadas "constitucionalmente". 

La primera es la terminación del período constitucional del ingeniero 
Arturo Araujo o sea el lapso comprendido entre el cuatro de diciembre de 
1931 al 19 de marzo de 1935, la segunda comprende desde la fecha antes men- 
cionada hasta el primero de marzo de 1939 fecha en que entra en vigor una 
nueva Constitución. 

La tercera es desde la fecha antes mencionada hasta el 19 de marzo de 
1944 en que promulga otra Constitución. En dichos períodos vemos que hu· 
bo tres Constituciones pues el régimen empezó con la Constitución de 1886, 
la cual reforma en 1939, para a su vez volverla a reformar en 1944. 

Es interesante observar, que la forma en que llega al poder es un golpe 
de Estado militar, procedimiento que en El Salvador estafo descartado para 
la mecánica de nuestros cambios políticos, pues el último de ellos que había 
generado un régimen, era el dado por el General Tomás Regalado el 4 de 
noviembre de 1898, o sea 33 años antes del golpe de Estado del 2 de dícíem- 
bre; el cual es el primero que vuelve a instaurar esta forma de asentamiento 
de nuestros regímenes políticos; pues desde esa fecha hasta esta parte; primero 
es el golpe y después vienen las elecciones "justificativas". 

Así vemos cómo el régimen del General Castaneda Castro tiene su ante- 
cedente golpista el 21 de octubre de 1944, con el ascenso del coronel Os. 
mín Aguirre que fue su preámbulo lógico y necesario; los regímenes de Osorio 
y José María Lemus lo tienen el 14 de diciembre de 1948 con otro golpe, 
siendo los actuales fruto del golpe del 25 de enero de 1961. Vemos una me- 
cánica constante que rompe cierta tradición de respeto a la Constitución y 
alternabilidad en el poder, que empieza a principiar del presente siglo y llega 
hasta 1931. 

a) Revisión de programas reforzando puntos débiles. 

b) Valorización del rendimiento anual. 

e) Promoción y clausura. 

NOVIEMBRE 
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Los tres restantes, muestran en sus considerandos una explicación de 
motivos cada vez más disminuidos acerca ele las razones justificativas de la 
intervención del ejército en nuestra cosa pública. 

Sobre el golpe ele 1931, se puede decir que es el que más salvó las formas 
constitucionales y el que incluso tuvo más explicaciones hacia la ciudadanía; 
pues como vamos a ver a continuación; el último en 1961 no tiene ninguna 
explicación y simplemente instaura un Gobierno en un decreto que pasará a la 
historia por lo lacónico y por la casi ausencia u omisión completa de consi- 
derandos, pues toda la justificación de hacer del nuevo Gobierno, se reduce 
a decir que "en virtud del acuerdo de la Fuerza Armada se instaura un Direc- 
torio Cívico Militar con facultades legislativas y ejecutivas", incluso de golpe 
y porrazo se desconoce la Constitución del 50 y solamente se deja una pe- 
queña garantía al decir que ésta se cumplirá en lo que no se oponga a los 
fines del Directorio. 

Desde luego que no se explica concretamente, cuáles son estos fines, ]o 
cual sólo se deducía de proclamas y declaraciones públicas de parte de los 
militares golpistas, en los cuales se limitaba a decir los consabidos "slogans" 
que combatían a la extrema derecha y a la extrema izquierda; al principio ta- 
les postulados sólo expresaron represión de las fuerzas democráticas y perse- 
cución de la fracción militar osorista; después se dio cierta cantidad de decre- 
tOJ por lo cua~ se hizo ~l,guna reform~ al sis.tema crediticio p~1?lico ele] país, 
asi como se cho legislación ele garantias sociales de la población rural de la 

En todos estos regímenes "Constitucionales" se nota un proceso de in- 
tervencionismo estatal, unas veces facistizante como en la Constitución de 
1944 y en otras socializante como la de 1950 y su afín la de 1962. 

Es digno de hacer notar que el proceso justificativo de los golpes de Es- 
tado: 1931, 1948, 1960 v 1961, tienen moti\'acioncs algo diversas, sobre todo 
el de 1960. · 

e) Decreto de los tres poderes, 14 de julio de 1944 a 19 de marzo de 
1945. 

d) Constitución de 1945, 19 ele marzo de 1945 a 14 de diciembre de 
1948. 

e) Régimen de decretos-leyes del Consejo ele Gobierno Revolucionario, 
14 de diccmbrc de 1948 a 14 ele septiembre de 1950. 

f) Constituciones ele 19SO, 14 ele septiembre de 1950 a 25 de enero de 
1961. 

g) Régimen de decretos de leves del Directorio Cívico Militar, 25 de 
enero de 1961 a 25 de enero de 1962. 

h) Constitución de 1962, 25 de enero de l 9ó2 hasta nuestros días. 

b) Constitución de 1944. 19 de marzo de 1944 a 14 de julio del mis- 
mo año. 
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república, en la que se reconocían derechos consagrados por la Constitución 
de 1950, que no habían llegado a plasmarse en legislaciones secundarias. 

.. Como vemos el proceso de militarización, en los cambios políticos en 
El Salvador, tiene a partir de la dictadura de Martínez, un gran crecimiento 
y de entonces a esta parte los componentes del ejército, de los grados de sub- 
teniente para arriba, pasan a constituir una capa social bastante separada del 
resto de la población. 

Antes se juzgaba a los militares individualmente, pero no como grupo 
social político, como hoy se les considera; incluso en la administración de 
don Pío Romero Bosque, la intentona de golpe de Estado (diciembre de 
1927) de dos militares, fue aplastada con un rigor exceP,cional por un presi- 
dente civil (Abogado) y un Ministro de Defensa también civil, Dr. Alberto 
Gómez Zárate, (Abogado) las sentencias ele pena de muerte por fusilamiento 
fueron dictadas, casi a las doce horas del fracaso del intento golpista y su 
ejecución fue hecha casi tres horas después; como vemos, el poder civil en la 
república pudo actuar en forma más que drástica contra estos militares, sin 
temor a que el resto del ejército, se vengara por forma de justicia tan sumaria. 

Con el régimen del General Martínez, el ejército tiene una participación 
más directa en la dirección del Estado, entronizandose así, un militarismo que 
dura hasta nuestros días. 

Desde 1931 hasta el presente, solamente ha habido 6 meses en que el 
titular de la presidencia ha sido un civil, un mes fue con el régimen de José 
María Lemus, pues al ausentarse éste del país por un mes, en viaje para los 
Estados Unidos depositó la presidencia en el doctor Humherto Costa. que era 
Vicepresidente y 5 meses en 1962 cuando ocupó la presidencia el doctor Ro- 
dolfo Cordón, en un interregno, para mientras el coronel Julio Rivera lega- 
lizaba su mandato. 

Ha habido tres épocas en que han existido ejecutivos colegiados, en las 
cuales han compartido la presidencia, militares y civiles, tales son el Consejo 
de Gobierno Revolucionario, la Junta de Gobierno, y el Directorio Cívico Mi- 
litar, pero a excepción de la Junta, en los otros dos mencionados, la dirección 
política ha recaído más en manos de los militares que de los civiles. 

Como vemos esto es un caso único en Latinoamérica, pues esta constan- 
cia militar en el Poder Ejecutivo, no tiene paralelo en otro país, salvo quizás 
el Paraguay. 

El ejército, a raíz del régimen de Martínez sufrió un cambio, bastante 
apreciable respecto a regímenes anteriores y la Escuela Militar fundada por 
el Dr. Pío Romero Bosque en 1927, es la que ha dado todas estas generaciones 
de oficiales, que han gobernado últimamente el país. 

Indudablemente Martínez, ejerció un dominio hasta hipnótico en mu- 
chos componentes del ejército, la férrea disciplina de su conducta le hacía 
conquistar temor y también admiración, continuamente, daba pláticas sobre 
cuestiones militares y también teosóficas, a esto fue invitado nuestro gran 
escritor Salarrué, que también profesa estas doctrinas. Los militares escucha- 
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Con motivo de la entrada de El Salvador en la guerra a raíz del ataque 
japonés a Pearl Harbor, las firmas alemanas e italianas y japonesas, tuvieron 
que ser intervenidas y sus fondos congelados. 

Para el afio 42, destituyó a los altos funcionarios que se creía con simpa- 
tías pro-nazis, como eran: el General José Tomás Calderón, Ministro de Go- 
bernación y el Director General de Policía, Rafael Merino. 

En sus relaciones internacionales, elevó una línea un tanto nacionalista 
y de cie~t? ~islamicnto, en el año 1?32 pr~l~ibió terminantemente que cru- 
ceros británicos desembarcaran efectivos militares en el puerto de Acajutla 
para ayudar al Gobierno a sofocar la insurrección campesina, tampoco per- 
mitió el establecimiento de bases militares norteamericanas, a pesar de que 
El Salvador estaba en guerra con Italia y Alemania y Japón. 

La Segunda Guerr~ Mundial le sirvió más bien com? pretexto yara im- 
plantar un Estado de Sit10 ininterrumpido, con el cual afianzaba mas su dic- 
tadura y autocracia. 

Así vemos como el pretexto de la guerra internacional, era ocupada por 
los dos bandos: sus opositores se apoyaban en la lucha antifascista para reagru- 
par fuerzas y mostrar oposición disimulada al régimen dictatorial. Martínez 
a su vez pretextaba el estado de guerra para imponer el Estado de Sitio y 
acallar cualquier protesta democrática y opositora. 

En materia de partidos políticos, el répimen de Martínez no dejó mn- 
guna institucíonalidad, pues como todo regimen fascista, no impulsa esta 

han éstas, al~unos con sinceridad y otros con aparente interés, para conquis- 
tar la simpatía del dictador y asegurar así su confianza. 

Un militar alemán, fue traído a la Escuela Militar y parece que éste tuvo 
un amistad bastante sincera con el dictador, éste era un admirador del orden 
y el ascenso en ese entonces del fascismo. lo atraía inconscientemente, no 
porque él comprendiera a fondo estas doctrinas, sino por el estilo y la forma 
de actuar de ellos, era más propia de su forma de ser y actuar. 

La compra de material de guerra para el ejército, era hecho principal- 
mente en Italia y Alemania, incluso los oficiales que se distinguían por su 
capacidad, eran enviados a academias militares de dichos países, tal son los 
casos de Osear Osorio, Manuel de Jesús Córdova y otros. 

La Segunda Guerra Mundial tuvo que alterar su política internacional 
pues él comprendía que la influencia de los Estados Unidos, en el Caribe, 
era digna de tomarse en consideración, entonces tuvo que hacer un viraje de 
ésta, que antes lo había llevado a reconocer al estado de Manchu Kuo, Estado 
títere del Japón y la insurrección militar dirigida por Francisco Franco, con- 
tra la república española, pues parece ser 9,uc El Salvador y Guatemala fueron 
los primeros del mundo en reconocer a Franco. 

El militar alemán era a la sazón. Director de la Escuela Militar nuestra, 
tuvo que ~er repatriado a su país y ser sustituido por un oficial del ejército 
norteamericano. 
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(,).) Las elecciones del 5 de marxo de 1967, hn,il-roJI una Jibl.'Itad formaJ h.astautc apreciable. 

importante construcción del liberalismo político, que propicia el diálogo y 
discusión de los problemas nacionales, a través de instituciones legalizadas. 

En El Salvador hemos sido bastante estériles en fomentar estas institu- 
ciones e implantar tradiciones. · 

Nuestro liberalismo hizo crisis al principio del siglo con el fracaso para 
tomar el poder de la fracción liberal, del Dr. Prudencio Alfara. 

La dinastía de los Meléndez Quifióncz, propició un partido demagógko 
titulado "La Liga Roja", El Dr. Alfonso Quiñónez, fue el impulsador de esta 
organización, que sólo tenía el ropaje de una institución representativa de los 
intereses de las clases populares. 

El sucesor ele la dinastía, Dr. Pío Romero Bosque, dio amplias liberta- 
des de reunión, asociación y expresión panl propiciar e] crecimiento del libre 
juego de ideas y fuerzas sociales y políticas; al final de su período concedió 
las únicas elecciones libres presidenciales, que ha tenido el país, en toda su 
historia republicana (4). 

Se formaron seis partidos con propósitos electorales, la proliferación de 
candidatos, rompe con lo ocurrido en los años 19 y 23 en los cuales se habían 
presentado solamente dos partidos contendientes. 

En e1 19, el Dr. Tomás Pa1omo contra don Jorge Meléndez y el 23 el 
Dr. Alfonso Quiñónez Malina abanderado de la Liga Roja contra el Dr. 
Tomás Malina abanderado del Partido Constitucional. 

Los candidatos en 1931, eran el Dr. Miguel Tomás Melina por el Par- 
tido Constitucional, el ingeniero Arturo Araujo, por el Partido Laborista, el 
Dr. Enrique Córdova por el Partido Evolucionista, el Dr. Alberto Gómez 
Zárate por el Partido Acción Patriótica, el General Clararnount Lucero, por 
el Partido Fraternal Progresita y el General Maximiliano Hernández Martínez 
por el Partido Republicano Nacional. 

En el curso de la campaña, el Partido del General Martínez se fusionó 
con el del ingeniero Arauja y ambos presentaron una fórmula unitaria que 
postulaba para Presidente a Artujo Arauja y como Vicepresidente al General 
Maximiliano Hernández Martínez, el cual fue nombrado Ministro de Guerra, 
durante los 9 meses del infortunado hombre de bien: Arturo Araujo, 

El resultado de la votación en la primera semana de febrero de 1931, 
fue la siguiente: el ingeniero Arturo Arauja tuvo más de cien mil, 105.106 
votos, siguiendo después en orden el Dr. Alberto Gómez Zárate con 63.048. 
El Dr. Córdova con 33.299, el General Clararnount con 17.694 y por último 
Miguel Tomás Mo1ina con 4.749, que en 1923 había sido el hombre de las 
mayorías. 

Los anteriores partidos fueron disueltos en tiempos de la dictadura y 
algunos ele los candidatos antes mencionados, le sirvieron como funcionarios 
públicos, tal es el caso del Dr. Miguel Tomás Molina, quien fue Ministro 
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Como vemos, el Partido "Pro Patria" ni hizo tribuna política pública, 
para la discus~~n de los 1~rob}~mas nacionales, ?ino sola.mente exaltación y 
ritual para su maestro y líder ; corno todo partido caudillero y personalista, 
no tuvo sucesión, ni proliferación, de cuadros dirigentes nuevos y por consi- 
guiente murió al desaparecer de la escena política el consagrado "Maestro". 

Este Partido fue liquidado jurídicamente por la misma Asamblea Cons- 
tituy~1:ite que habí~ ªf)robado su. Constitución _el 19 de marzo ele 1944, pues 
en chc1e11;1bre del cítac o afio,. en tiempo del gobierno. de facto de Osmín A.gui- 
rre y Salmas, la Asamblea hizo un decreto por medio del cual ordenaba que 
los fondos del Partido, fueran repartidos en los centros de beneficencia pues 
dicha institución, el "Pro Patria", no tenía estatutos ni personería ju~ídica, 
aprobada legalmente. 

No quiero continuar este capítulo sin puntualizar, un hecho importante 

de Hacienda en los dos primeros años de su régimen {1932-1934). y el Dr. 
Alberto Gómcz Záratc, quien fue Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
durante casi toda la dictadura. El Dr. Córdova, ocupó el cargo de Abogado 
del Banco Central ele Reserva, desde su fundación, hasta su nacionalización 
en 1961: el único Partido que funcionó en la dictadura fue el oficial. Se 
llamaba "Pro Patria" v solamente hizo campaña electoral, desde luego sin 
candidato opositor, a fines de 1934 y principios de 1935, período en el cual 
el General Martincz, depositó la Presidencia en su incondicional Ministro 
de Guerra, General Andrés I. Mcnóndcz, para ponerse al frente de la sin- 
gular "campaña", que lo llevaría de nuevo a la presidencia el 19 de marzo de 
1935, en los otros períodos constitucionales, no hubo necesidad de hacer esta 
farsa pues en 1939, fue la Asamblea Constituyente la que por "esta única 
vez" iba a elegir al Presidente: en 1944 se vuelve a emplear la misma fórmula, 
que por "esta última y única \'Cz" y la Asamblea Constituyente nuevamente 
reunida reelige a Hemández Martinez, para un cuarto período que afortuna- 
damente no pudo terminar. 

El Partido "Pro Patria" no ejerció ninguna clase de educación y ade- 
lanto político, en nuestras masas, pues era 1111 partido personalista. burocrá- 
tico, sin ninguna vitalidad y emoción. 

Los fondos del partido eran adquiridos mediante el descuento obligato- 
rio del 1 % a los sueldos de los empleados ele administración pública. 

Todos los martes, por la noche, Martínez, llegaba al Partido, a dictar 
una charla sobre distintas temas políticos, económicos y filosóficos. En dichas 
charlas se permitía "preguntar", a lo que el dictador contestaba con su len- 
guaje melifluo y alambicado; era corriente escuchar frases como ésta: "La 
democracia está fundada en el amor", dichas charlas más bien evocaban a 
un pastor religioso, que a un líder político. 

Los serviles y los incondicionales ele su régimen aprovechaban estos ins- 
tantes, para hacerle preguntas al dictador, cuva respuesta aceptaban con gran 
entusiasmo y aparente sinceridad, por supuesto que la forma de dirigirse a él 
no era de "señor Presidente", sino ele "Maestro", 
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Realmente el gobierno de Martínez ofrece otro aspecto más cautivador; 
el titular de la presidencia, era una persona con emociones bien centradas 
y con un gran dominio de sus impulsos, cosa que ejercitaba por convicción 
pues era un creyente sincero y apasionado de las doctrinas teosóficas. 

No tenía afición por las bebidas alcohólicas, ni por el tabaco, tampoco 
comía carne de ninguna clase, siendo su dosis de proteínas y grasas, única- 
mente a base de huevos y leche que tomaba en moderadas cantidades; era 
una persona inflexible en sus convicciones y rígido en sus decisiones, murió 
a los 88 afias sin cambiar sus hábitos y sus formas de pensar. 

U na personalidad así estructurada, en moldes fuera de cultura occiden- 
tal, no había pasado nunca por nuestra presidencia, pues todos habían sido 
terratenientes o burgueses, católicos o líbres pensadores, con las costumbres 

-"Como estas conversaciones son de algún valor histórico ¿no pro- 
cede terminarlas sin referirse a la actitud del Presidente Martínez ante 
las reformas? 

-"No me corresponde hacer apreciaciones del comportamiento po- 
lítico general del ex-Presidente Martínez. En cuanto a su política espe- 
cial para el caso, solamente sé decir que fue comprensiva y tuvo visión. 
Siempre manifestaba que las instituciones eran apolíticas y debían man- 
tenerse a cubierto de intromisiones inconvenientes. A veces se mostraba 
algo desconfiado y se apartaba un poco del criterio de no intervención; 
era cuando las fuerzas negativas lo habían trabajado, pero explicándole 
las cosas, rectificaba y procedía de conformidad con su criterio de res- 
petarlas. Apoyó ampliamente la fundación y el desarrollo de las institu- 
ciones, llevando la iniciativa algunas veces" (los subrayados son míos). 

en nuestra historia; en la época del General Martinez se bifurca el poder J;?O- 
lítico y el económico o sea la oligarquía económica, gobierna por interpósíta 
mano o sea por medio del estamento militar. 

De entonces a esta parte no siempre los puntos de vista de ésta y del 
ejército, han sido idénticos, y es e11 el año de 1961 cuando el a1,ejamie1?-t? _ha 
sido mas notono; algo de eso paso en 1934 y en 1944 con la caída definitiva 
del dictador. 

"-El régimen de Martínez se caracteriza por su no intervención en las ins- 
tituciones económicas defensoras y representativas de la oligarquía. 

Las hizo "autónomas" y la oligarquía administró éstas a su entero gusto. 
Al respecto cito, las importantes declaraciones de don Héctor Herrera, alto 
personaje de nuestras finanzas y nuestro conservatísmo. 

En el afio de 1944 en el mes de agosto las dijo a Alberto Quinteros, para 
que salieran publicadas en La Prensa Gráfica, el momento que éstas fueron 
dadas, era cuando el dictador estaba completamente liquidado, es decir que 
éstas tenían una gran dosis de imparcialidad y desapasionamiento, e] perio- 
dista Quinteros le hace la siguiente pregunta: 
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normales de la época, por esta razón también el retrato psicológico de Martí- 
ncz es harto importante ya que en su gobierno, se hicieron muchísimas cosas 
a base de su propia inspiración personal y ésta fue siempre bastante fuerte. 
También esto nos da motivo para no conceftuar a Martinez como un vulgar 
conservador o reaccionario, como hov comúnmente se les dice a los tiranos 
de turno de esa época de C. A. · 

Ubico en Guatemala, Carías en Honduras y Sornoza en Nicaragua eran 
los clásicos exponentes de las fuerzas feudales en alianza con las imperialistas, 
hombres de familia prominentes v con la cultura tradicional media a las cla- 
ses que pertenecían, incluso con · sus vicios y sus cualidades. 

Ubico procede de las capas nristocráticas feudales de Guatemala, cató- 
lica por tradición, imbuido l)or los prejuicios, cualidades y defectos de éstas, 
tales como su deseo de figurar como deportista a pesar de estar en edad avan- 
zada, en efecto se hacía pasar por motociclista y por jinete hábil y diestro, se 
tomaba fotos al respecto v hasta folklóricamente se disfrazaba de indio Piel 
Roja, era casado con una dama de la sociedad guatemalteca, a la cual ya no le 
guardó fidelidad en años de madurez y separado físicamente de ella, no des- 
truía su matrimonio por respeto a las convenciones sociales existentes, su 
respeto a la institución no era óbice, para que desarrollara un donjuanismo 
desenfrenado y grotesco, pues a sus años tenía una cantidad exagerada de 
amantes a las que mantenía con los jugosos sueldos de presidente que le pro- 
porcionaba el congreso servil de Guatemala, en eso era tan atrabiliario, que 
mantenía secretarios que le contestaban la numerosa correspondencia epis- 
tolar "amorosa", que sostenía incluso con vedettes y cocottes del vaudcville 
europeo, tal situación lo retrata como a un señor feudal en decadencia. 

Tiburcio Carías era representativo del feudalismo de cerro y como tal 
era un militar, hecho en las guerrillas de las montañas, el cual después de 
tres campañas, logra el poder e instaura en alianza con Unitecl Fruit Com- 
panv una paz varsoviana, en la que sus enemigos ]os liberales terminaron en 
las cárceles, en el destierro y en el cementerio, sus costumbres eran austeras, 
propias de un señor feudal en estilo patriarcal, era pues reflejo exacto de la 
época en que vivía Honduras y su momento histórico. 

Anastasio Somoza era un advenedizo v audaz arribista de clase media 
que gracias a sus entronques con las fuerzas de ocupación norteamericanas y 
a su matrimonio con una clama ele las familias aristocráticas de Nicaragua 
logra el poder político y en el que se enriquece ávidamente y gracias a su fle~ 
xibilidad, retiene el poder, por más años que sus compañeros ele presidencia. 

. .Martíncz _no era rcprese1:itativ~ de las clase?, dominantes de la época, ni 
s1qu1~ra t!n senor de la intcllígentzia, su extracción era de pequeña burguesía 
agrana, siendo su padre un jornalero, su cultura no fue universitaria; sino la 
de un autodidacta que formó su propia filosofía en base a sus experiencias y 
kcturfs qne pe:sonah_nente ~ustab;i; no = sabe exactm~1~11tc la época que 
abrazo el teosofisrno, ideología que abrazo con fervor religioso siendo en eso 
un fanático para toda su vida; su preparación técnica y su educación fueron 
las ele un militar disciplinado v técnicamente bien preparado de acuerdo con 
la cultura de la época; reunía pues su personalidad una simbiosis de creyente 
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POLITICA INTERNA 

1) El régimen de Martínez empezó con un golpe de Estado y terminó con 

Conclusiones de la lnstitucionalidad Política 

teosófico, de militar disciplinado y campesino desconfiado y conservador; 
como vemos tal digestión no es común en nuestro medio, difícilmente se 
puede decir que haya otro salvadoreño que se le parezca o que se vuelva a 
repetir. · 

No constituía para las clasas dominantes, una garantía del todo segura, 
pues él no mostraba simpatía por 1as costumbres y los hábitos de ella, tam- 
bién el ostentar una religión diferente de la tradicional y siendo, que el que 
hace esta ostentación ocupa el primer puesto, en la conducción política del 
Estado; hace la cosa algo peligrosa, pues irrespeta una institución que secu- 
larmente ha sido importante en la creación del estado político salvadoreño. 

Como vemos su personalidad no engarzaba, en los moldes tradicionales 
de la época, tal situación individual fue causa de no pocos problemas de tipo 
político y social y de que también el número de sus opositores aumentara; 
su demasiado subjetivismo, fue a la postre un estorbo, para la conducción 
de los negocios públicos pues éste daba lugar a discriminaciones y preferen- 
cias injustas y faltas de objetividad; se puede citar entre éstos la injusta per- 
secucion que sufrió un médico, por expresiones hirientes 9ue tuvo para la 
creencia "científica", de que las aguas asoleadas tenían propiedades curativas, 
tal situación creada por el médico, quien desconocía las creencias del dicta- 
dor, no hizo aprovechar ]os conocimientos de sulfamidas, que él había cono- 
cido en Europa y aprovechar sus servicios de venereología en nuestra Sanidad. 

. Muchos de sus juicios de tipo político estaban inspirados por simpatías 
personales proliferadas, por aduladores que se fingían simpatizantes del teo- 
sofismo; más de un artista sufrió discriminación, por negarse a colocar su 
estatua de bronce en una exposición de escultura. 

Y también el autodominio de Martínez era muy relativo; a pesar de que 
no mostraba visiblemente sus emociones; esta falta de desahogo repercutía 
tarde o temprano y· daba lugar a excesos y venganzas desproporcionadas, in- 
justas e inconvenientes para su régimen. 

También desde luego es necesario hacer notar que en esta rigidez de su 
personalidad, estaba involucrada su honestidad administrativa a toda prueba, 
13 años de poder no ablandaron ni aburguesaron sus hábitos, salió con las eco- 
nomías que su sueldo le permitía, al administrarlo con la tacañería que acos- 
tumbraba; murió sin riqueza, probablemente porgue su falta de preparación 
en negocios de tipo capitalista, lo llevaron a la ruma; en esto Martínez cons- 
tituye una excepción, entre los gobernantes que han pasado y han tocado 
nuestro erario, f.ues todos o casi todos se enriquecieron y acrecentaron su 
fortuna persona , en los tiempos últimos, incluso· algunos de sus discípulos 
han tenido una trayectoria que no conocen los límites del decoro, ni la 
racionalización. 
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El régimen del General Martínez, es en este aspecto una cosa comple- 
tamente diferente, de los regímenes anteriores y también quizás posterio- 
res a él. 

La administración pública no había tenido servicio de auditoría y los 
fondos estatales eran administrados empíricamente. 

Los presupuestos se cerraron con déficit ~csde principio~ ~el siglo, y po- 
dernos afirmar que desde 1901 hasta 1930 solo hubo superávit en los años 
fiscales correspondientes del 30 de julio <le 1908 al 30 de julio de 1909, el 
corresf)ond1ente <le (1908-1909), (1915-16), (1917-18), (1918-19), (1920-21) o 
sea so amente cinco años en treinta, el atraso en el pago de los sueldos fue una 
cosa proverbial y c1 negocio que éste gestaba había sido uno de los vicios más 

CAPITULO VI 

ASPECTOS HACENDARIOS 

El gobierno de Martíncz, no permitió la intervención militar extranjera, 
para aplastar la insurrección campesina de 1932. 
El gobierno de Martínez, tuvo en política internacional. una línea un 
tanto nacionalista y aislacionista. 
El gobierno de Martínez, 110 permitió el establecimiento de bases mi- 
litares extranjeras en el país. 

11) 

12) 

13) 

POLITICA INTERNACIONAL 

una huelga de brazos caídos, es decir, con métodos, aparte de los cam- 
bios normales que establecía nuestra Constitución. 

2) El régimen ele Martínez, rompió la institución polí~ica liberal, de la 
alternabilidad en el poder, cambiando de Constitución en dos veces, 
con el fin primordial de j~1stificar _1? ~ntenor.. . . , , . . 

3) El régimen de Martínez luzo del ejercito una institución política anti- 
comunista. 

4) ~I régimen de, Mart~ne~ no. propició el funcionamiento de partidos polí- 
ticos con carácter institucional, 

5) El régimen de Martinez, suprimió la libertad de asociación, reunión 
y expresión. 

6) El régimen de Martínez, suprimió toda oposición democrática, incluso 
la que busca las vías legales. 

7) El régimen de Martincz, instituyó el Partido único oficial, constituido 
por incondicionales, v serviles oportunistas. 

8) El régimen de Martínez, instituyó un régimen personalista, autocrático 
que no tenía posibilidades de continuidad en la república. 

9) El régimen de Martinez, marca la bifurcación entre el poder político 
y el poder económico en El Salvador, el primero dirigido por el esta- 
mento militar y el segundo por los grupos organizados de la oligarquía 
latifundista v mercantil. 

10) El régimen· de Martinez, fue negativo para nuestro progreso político 
institucional. 
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El mantenimiento y funcionamiento de los carros que tienen a su 
servicio particular los funcionarios que después se indican, correrán por 
su cuenta; para compensarles dichos gastos, que hasta hoy han sido por 
cuenta del Estado, se les reconocerán las cuotas mensuales siguientes: 

1) Presidente de la República (f, 650.00 
2) Presidente de la Asamblea Nacional Legislativa . . . . . . . " 210.00 
3) Presidente de la Corte Suprema de Justicia . . . . . . . . . . . " 210.00 
4) Ministros y Subsecretarios de Estado, cada uno . . . . . . . " 210.00 
5) Jefe del Protocolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 115 .00 
6) Director General de Policía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 115.00 
7) Auditor General de la República (antes a cargo del Pre- 

sidente del Tribunal Superior de Cuentas) . . . . . . . . . . . " 85.00 
8) Director General del Presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 85.00 
9) . Gobernador Político Departamental, San Salvador . . . . . " 85.00 

10) Sub-Jefe del Protocolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 85.00 
11) Director General de Sanidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 85.00 
12) Jefe del Cuerpo de Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 85.00 
13) Los .siguientes funcionarios q; 70 e/u, 

1 Seis Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
2 Rector de la Universidad de El Salvador 

(f,. 666.66 
" 250.00 
" 250.00 
" 250.00 
"' 166.66 

"Se deroga la franquicia aduanera a favor de los funcionarios que a 
continuación se indican, y se establece a favor de ellos, una cuota men- 
sual compensatoria de tal franquicia, así: 

1) Presidente de la República . 
23) Presidente de la Asamblea Nacional Legislativa . 

) Presidente de la Corte Suprema de Justicia . 
4) Ministros de Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5) Subsecretarios de Estado . 

ver~onzosos de las administraciones pasadas: profesores, empleados y hasta 
militares se veían obligados a vender sus sueldos por menos de su valor, hacíén- 
doseles un descuento, del 20, 25 y a veces hasta el 50%. Tan condenable prác- 
tica se desterró para siempre, gracias a que en este aspecto impuso el orden 
el dictador; no se puede negar que era cíe una honradez exceecional, saneó 
completamente la administración pública de esta clase de vicios y terminó 
con el cohecho y el peculado, tenía verdadera fobia por las personas poco 
respetuosas de los fondos de la administración pública, se puede contar que 
uno de sus partidarios que había hipotecado su casa para ayudarlo en la cam- 
paña presidencial, o sea la de (1930-1931), cuando éste era un anónimo candi- 
dato, tuvo después un faltante, siendo funcionario de la administración de 
rentas de su gobierno, a pesar de que el dictador le debía a este favores excep- 
cionales, no fue esté motivo para que pasara por alto, la falta cometida por el 
funcionario y se negó a recibido en casa Presidencial, cuando este buscó su 
protección. . 

En la ley del presupuesto de 1940, se leen las siguientes disposiciones que 
a continuación transcribimos: 



103 

14) Los siguientes funcionarios C/t 57.50 c/u. 

1 Director del Hospital Rosales 
2 Director del Asilo Salvador 
3 Director del Asilo Sara 
4 Director del Hospital San Rafael, Santa Tecla. 

Solamente los funcionarios señalados en los numerales 1) al 12) in- 
clusive; en los subnúmcros 1, 3, 4, 5, 8, 10, al 18 y 21 del numeral 13); 
y en el subnúmero 1 del numeral 14), tendrán derecho a carro de propie- 
dad nacional para su uso particular; pero los funcionarios indicados en el 
subnúrnero 1 del numeral 13), sólo tendrán derecho a un carro para todos. 

La reparación de ]os carros de propiedad nacional, al servicio particu- 
lar de los funcionarios a que alude el inciso anterior, lo mismo que los 
sueldos y uniformes de los choferes que los manejan, serán costeados por 
el Erario. También serán por cuenta, del Estado la adquisición de repues- 
tos y accesorios pma los mismos. 

Se declara ilícito el uso de automotores de propiedad nacional para 
servicio particular, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. Asimismo 
será indebido el uso ele gasolina adquirida con fondos públicos, para uso 
particular, sin excepción alguna". 
Corno vemos por los párrafos anteriores, la pulcritud en el manejo de los 

fondos públicos era una cosa verdaderamente excelente y que en la actualidad 
se ha perdido. 

3 Secretario Privado del señor Presidente de la República 
4 Jefe de la Plana Mayor de la Comandancia General del Ejército 
5 Jefe del Estado Mayor del Ejército 
6 Director General de Correos 
7 Director General de Comunicaciones Eléctricas 
8 Director General de Obras Públicas 
9 Director General ele la Policía de Hacienda 

10 Comandante del Regimiento de Artilleria 
11 Comandante del Regimiento de Caballería 
12 Comandante del ler. Regimiento de Infantería 
13 Comandante del 29 Regimiento de Infantería 
14 Director General ele la Guardia Nacional 
15 Jefe de la Aviación Militar 
16 Director de la Escuela Militar 
17 Sub-Director General de Policía 
18 Inspector General de Policía, Jefe de Investigaciones 
19 Proveedor General de Gobierno 
20 Jefe del Departamento Agrícola e Industrial 
21 Director del Sanatorio Nacional 
22 Procurador General ele la República 
23 Presidente del Tribunal Superior de Cuentas 
24 Sub Auditor General de la República. 
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Es necesario en un estudio como este, puntualizar cuales eran los asEectos 
preferenciales para inversión de los ingresos del presupuesto, es necesario ha- 
cer notar que uno de los efectos de la crisis de 1929, fue la reducción de los 
ingresos fiscales, pues un presupuesto de 25.000.000 en el último año del go- 
bierno de Pío Romero Bosque, se redujo a 16.000.000 en 1932, punto umbral 
de la crisis; los renglones mas afectados fueron Instrucción Pública, Asistencia 
Social, Cuerpo Diplomático y clases pasivas, poco a poco se fue recuperando 
el país y consiguientemente los ingresos volvieron a subir, llegando en el últi- 
mo año o sea en 1944 a la cantidad de 29.000.000; siendo el presupuesto más 
alto asignado de las administraciones de Martínez, de ramo de fomento donde 
llegó alcanzar en el último año la cantidad de 5.000.000. 

Los presupuestos de Guerra, Marina y de Aviación, sin incluir a la poli- 
cía, alcanzaron porcentaje algo considerables, pues comprendían un 20% del 
presupuesto del país, cosa que en la actualidad ha cambiado pues comprende 
únicamente el 10%, (incluyendo la policía), cosa distinta ha ocurrido con los 
presupuestos destinados a la educación que en la actualidad son los máximos 
asignados en el presupuesto, siendo su porcentaje casi de 25%. 

Como vemos la política fiscal de gastos, es la típica de todas las dictadu- 
ras Latinoamericanas de viejo cuño, descuido de la asistencia social y de la 
cultura y mayor inversión en las fuerzas armadas y obras públicas; en el últi- 
mo capítulo de este libro, transcribimos una memoria publicada por el Poder 
Ejecutivo en 1942, en que se puede apreciar todos los ditirambos del régimen, 
era para esta clase de inversionismo, o sea carreteras, puentes, estadios olímpi- 
cos, pavimentación de ciudades, construcción de edificios públicos, etc. 

La cuestión de los impuestos, referente a las clases que se gravan para el 
sostenimiento del estado siguió en el régimen del gobierno de Martínez, con 
algunas variantes la misma política de antaño conservadora; o sea que el grueso 
de los impuestos eran indirectos y del aguardiente, o sea la clases de bajos 
ingresos eran los que soportaban más la carga y el mantenimiento del Estado 
Salvadoreño; el impuesto de la renta que es un impuesto directo y que afecta 
las clases de altos ingresos sufrió un pequeño aumento, pero que no se puede 
decir que fue considerable, así como la exportación del café fue gravada con 
otro, pero éste se trasladaba a los productores que son en definitiva quienes lo 
pagan. 

Los ministros de Hacienda del régimen fueron: Miguel Tomás Malina en 
los primeros años, Menéndez Castro a mediados y el Dr. Rodrigo Samayoa en 
el periodo comprendido-ele 1939 a 1944 estando en los últimos meses el Dr. 
Rector Escobar Serrano; es interesante observar como en las memorias del 
Ministro de Hacienda en la época en que ocupaba la cartera el Dr. Rodrigo 
Samayoa, 1os titutlares de los cargos de ministro y subsecretario, al dirigirse al 
congreso, al rendir su memoria, decían que cualquier error o falla cometida en 
sus administraciones se debía a ellos, pero nunca al dictador (COSAS VERE- 
DES, SANCHO AMIGO). 

Como conclusiones podemos decir lo siguiente. 
1) Las Administraciones de Martínez se caracterizó por la honradez en el 

manejo de los fondos públicos. 
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La gloriosa gesta cívica militar del 2 de abril de 1944, fue un movimiento 
audazmente concebido por elementos militares, secundado por un valiente 
grupo ele civiles, que en un principio resultó un completo éxito, pues todos los 
comprometidos actuaron con decisión v valentía, pero que al final fracasó, 
h1~1to por hechos casuales como por la mala dirección ele sus jefes y por la trai- 
cion y cobardía de uno de ellos. 

Los comprometidos militares que estaban de alta en los cuarteles no eran 
muchos, el grueso ele éstos, estaban en el primero de Infantería, en el cual 
estaban comprometidos el comandante y la mayoría de los oficiales. 

En los demás cuarteles eran oficiales de inferior graduación, los c¡ue esta- 
ban en la conspiración, el resto eran militares de baja entre los grados de coro- 
nel y teniente. 

Pasemos mm revista al estado ele la fuerza con que contaba la insurrec- 
ción, un poco antes del lcvantamient sorpresa no sólo para el dictador de El 
Salvador, sino para todos los de Centro América. 

Cuartel Primero de Infantería: general Alfonso Marroquín. teniente Ed- 
garclo Chacón, teniente Osear Armando Cristales, teniente Ricardo Mancia, 
teniente Mauricio Rivas, teniente Miguel Angel Linares, capitán Marcelíno 
Calvo. 

Cuartel Segundo de Ametralladoras: teniente Alfonso Marín, capitán Car- 
los Piche, capitán Humberto Reyes, teniente Carlos Vásqucz, teniente Rafael 
Orellana Osario, Luis Escobar Ezeta ~' Antonio Cavidia Castro. 

Cuartel ele Caballería: capitán Cuillcrrno Fuentes Castellanos. 

CAPITULO VII 

SANGRE, VENGANZA Y TRAGEDIA 

2) La administración de Msrtínez terminó para siempre con los antiguos 
vicios de fas administraciones anteriores, de la venta ele los sueldos ele los 
empleados de la administración pública. 

3) La administración de Martinez instituvó técnicamente los servicios de 
auditoría, con la fundación de la Corte de Cuentas, la cual es una institu- 
ción eficiente, en el control de los gastos públicos. 

4) El Dictador no se enriqueció ilícitamente con el disfrute de casi 13 años 
del poder. 

5) La política fiscal de gastos era, darle preferencia a las fuerzas armadas y 
las obras públicas de orden material. 

6) La Instrucción Pública y la Asistencia Social fueron notablemente poco 
atendidas en la administración del general Martinez. 

7) Los impuestos para sostener los gastos del estado salvadoreño recaían 
principalmente en las clases de bajos ingresos. 

8) El control de cualquier mínimo gasto de la administración era excesiva- 
mente vigilado, teniendo el dictador una manía persecutoria para los de- 
fraudadores y malversadores ele la hacienda pública. 
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Aviación Militar: alumno aviador Enrique Aberle, alumno aviador Alberto 
Coto, teniente Mario Ernesto Villacorta, teniente Fidel Isusi, teniente Daniel 
Cañas Infante, teniente Benjamín Rodríguez, teniente Héetor Castaneda Due- 
ñas y teniente Ricardo Lemus Rivas. 

Cuartel de Santa Ana: capitán Alfredo Jiménez Barrios, tenientes: Maria- 
no Castro Morán, Víctor Manuel Guardado, Carlos Humberto Cornejo, Mi- 
g_uel Angel Muñoz, Héctor Cárdenas, Roberto Morán López y Juan R. Me- 
nno. 

Guardia Nacional: teniente Julio A. Rivera. 
Cuartel de Santa Teda: capitán Cuevara Paiz, y teniente Salguero; co- 

mandante de Acajutla, coronel Tito Tomás Calvo, y alto jefe militar en el 
ministerio de Defensa: capitán 1-Iéctor Montalvo. 

Cuartel de Ahuachapán: capitanes: Fernando Carmena Dárdano, Darlo 
Vega Duarte, Abe} Ramirez Rendón, tenientes: Salvador Crespo y Luis B. 
Herrera. Este cuartel se sumó a última hora. 

Militares de baja: coronel José Muria Montalvo, coronel Alfredo Aguílar, 
capitán Manuel Sánchez Dueñas, capitán Carlos Gavidia Castro, teniente Be- 
lisario Peña y Jorge Alberto Azahar. 

El plan era el siguiente: se iban a sublevar los cuarteles siguientes: Prime- 
ro de Infantería, Segundo de Ametralladora, Aviación Militar y Cuartel de 
Santa Ana, los militares comprometidos que estuvieron en otros cuarteles, 
iban ir a reforzar los cuarteles insurrectos, tal fue el caso del teniente Salguero 
que fue a reforzar el segundo de ametralladoras, el teniente Julio Rivera qne 
fue a reforzar la tropa del Primero de Infantería que tomó el telégrafo, a 
donde también llegó Cuevara Paiz. El capitán Guillermo Fuentes Castellanos 
de la Caballería era el encargado de reforzar la aviación militar con tropa del 
mismo cuartel. 

La cuestión de la captura de Martincz iba ser encargada a una Comisión 
Mixta, compuesta de militares del Primero de Infantería y del cuartel de 
Santa Ana, pues se tenían noticias que el dictador se iba ese domingo al lago 
de Coatepeque, pero salió para La Libertad. 

La captura y la muerte de Santiago Avala, comandante del cuartel El Za- 
pote, están encomendada a dos civiles francotiradores, que tenían órdenes 
de dispararle a matar cuando saliera de su casa situada en el camino de San 
Marcos, ya que ese día se tenía noticias que iba abandonar el cuartel e iba 
a pasarlo a su casa, Se iba armar a los civiles que solicitasen tal cosa, en los 
cuarteles Primero de Infantería v Segundo de Ametralladoras, para reforzar 
así las fuerzas insurrectas. · 

Un grupo de los conspiradores pensaba que no iba a ver mucho derra- 
mamiento de sangre, pues creían 9.ue el Cuerpo Diplomático iba intervenir 
y obligar al dictador a renunciar. 1 al cosa no sucedió y fue la causa que no 
se elaborara un verdadero plan de acción militar, pues en vez ele confiar en 
el poder decisivo de las armas, se pensó más que todo en una remota inter- 
vención del Cuerpo Diplomático. Error craso, de los jefes del movimiento, 
que pagaron con sus vidas. 



108 

El día fijado era el dos de abril, Domingo de Ramos, en que comcidía la 
ausencia del dictador de la capital, la licencia de mucha tropa en el cuartel 
El Zapote, así como en la Escuela Militar y también la del temido jefe del 
cuartel El Zapote, coronel Santiago Ayala, 

El domingo a las tres y cuarto era la hora cero, momento en el cual se 
iba decretar la insurrección en los cuarteles Primero de Infantería, Segundo de 
de Ametralladoras, Aviación Militar y Cuartel de Santa Ana. 

En ese instante Tito Tomás Calvo, comandante de Acajutla, entra acom- 
pañado de sus hermanos Mario, Tomás y Marcelino, así como de los civiles 
Agustín Alfare Morán y Francisco Guillermo Pérez, en el cuartel Primero de 
Infantería (hoy mercado cuartel), en donde su hermano el general Alfonso 
Marroquín era el comandante; éste estaba comprometido a entregar el cuartel 
y no tomar parte activa en el movimiento, incluso dejarse amarrar para simu- 
lar en esto su no participación. En estos mismos instantes el teniente Edgardo 
Chacón llega con un piquete de tropa procedente del mencionado cuartel, 
a tomar posesión del telégrafo, en donde lo esl?eraba el capitán Héctor Monta}" 
vo, que era uno de los principales jefes de la insurrección y ocupaba el puesto 
de segundo jefe del personal del Ministerio de Defensa, en este mismo mo- 
mento, el teniente Julio Adalberto Rivera se aproxima al sargento que mandaba 
el puesto normal de guardia del telégrafo y le dice que le entregue la jefatura 
al capitán Héctor Montalvo y que él viene de la guardia con esas instruccio- 
nes. Tal razón era creíble para el sargento, ya que el mencionado teniente, 
después Presidente, estaba de alta en la guardia nacional. 

En el mismo momento Arturo Romero entra al frente de un grupo de 
civiles a Ia estación Radiodifusora YSP y 1a toma. 

Sincrónicamente los coroneles de baja José María Montalvo, Alfredo Agui- 
lar y el capitán Sánchez Dueñas entran en el Segundo de Ametralladoras, 
donde son recibidos por el teniente Alfonso Marin, que en esos instantes esta- 
ba de guardia, acto seguido pasan a capturar al Tercer Jefe que entonces fungía 
como comandante y toman posesión del cuartel invitando a los oficiales no 
comprometidos a sumarse a] movimiento, respetando la voluntad de los que 
no deseaban encarcelándolos como prisioneros. Posteriormente se presentaron 
el 19 y 29 Jefe del Regimiento que fueron desarmados y hechos prisioneros. 

El capitán Héctor Montalvo desde el telégrafo ordena por teléfono a la 
guardia que despachen unos camiones al cuartel de caballería, al mismo tiempo 
le ordena al mavor Fidel Rodríguez Quintanilla que despache en esos camiones 
al capitán Cuillermo Fuentes Castellanos, con un escuadrón que se dirigirá 
a la Aviación Militar, tales órdenes las imparte Héctor Monta]vo como alto 
funcionario militar del Ministerio de Defensa en aquel entonces. Tal clase de 
órdenes eran por él impartidas y su voz era conocida en los distintos regi- 
mientos. La orden fue cumplida y el capitán comprometido GuiIIerrno Fuentes 
Castellanos se fue con un escuadrón del cuartel de caballería a reforzar la 
Aviación Militar. 

En estos instantes suena el teléfono en el telégrafo, en el cual Martínez 
pedía comunicación desde el puerto de La Libertad, tal situación les delata a 
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Segundo. El coronel Santiago Ayala, llega ileso al cuartel El Zapote en 
donde paraliza la rendición que estaba en esos momentos siendo negociada 
con tres oficiales revolucionarios, que habían llegado en calidad de parlamenta- 
rios, estos eran el famoso capitán Manuel Sánehez Dueñas y los tenientes 
Antonio Cavidia Castro y Silvia López, en estos dramáticos instantes Sánchez 
Dueñas y Cavidía Castro, en gesto de hidalguía habían entregado sus pistolas a 
los ?f(cales. de El _Zapote para hacer así la. rendición de éstos más honrosa y 
ecuanune; irrumpiendo en el cuartel Santiago Ayala convence a los oficiales 

los revolucionarios que Martincz se había ido a La Libertad, en vez de Coate- 
peque como ellos creían. Entonces se envía una comisión dirigida por los 
subtenientes Osear Armando Cristales y Ricardo Mancia, con el fin de captu- 
rarlo o de darle muerte en la carretera que une San Salvador con el menciona- 
do puerto <le La Libertad. Ellos esperaban tenderle una emboscada en el lugar 
de la carretera donde está la imagen del Cristo. Tal comisión fue un verdadero 
error confiarla a tenientes de poca experiencia corno los mencionados pues lo 
conducente era habérsela confiado al capitán Manuel Sánchez Dueñas quien 
era un adversario convencido y enemigo del dictador, además de ser un militar 
de indiscutibles méritos por su espíritu revolucionario y su audacia. 

Una misión también bastante delicada era de la captura o muerte del 
coronel Santiago Ayala, comandante del cuartel El Zapote, que por su posi- 
ción geográfica ocupa un punto estratégico de relevancia. 

Esta misión confiada a dos civiles francotiradores fracasó completamente 
debido a la vacilación y torpeza de éstos. 

La estación Radiodifusora YSP, anunció al pueblo salvadoreño que la 
insurrección cívico-militar había estallado y que el dictador estaba completa- 
mente perdido y que se le exigirían cuentas por sus crímenes, también anuncia 
que solamente los cuarteles de la policía y la guardia están leales al dictador, 
error grave pues le denunció a éste, que estaba completamente incomunicado 
en el puerto ele La Libertad, el lugar donde podría ir a refugiarse y luchar por 
su defensa. Tal cosa no era improbable en Martinez pues era hombre de valor 
temerario y de gran audacia para acciones de tipo militar, había participado 
en las guerras de 1906, 1907 y golpe de estado del 2 de diciembre. 

También la radio dijo que todos los civiles que desearen participar se 
concentraran en el parque Centenario donde al frente de Víctor Marín, iban 
hacer conducidos a los cuarteles para que se les diera armas y participaran 
activamcu te en la 1 u cha. 

Los hechos que sucedieron a continuación fueron lo que dieron al traste 
con el movimento revolucionario y éstos fueron: 

Primero. Martinez no fue capturado en la carretera pues burló a la comi- 
sión encargada de ello cambiando de automóvil, razón por la cual pasando en 
otro coche pasó inadvertido y pudo llegar en esta forma a la policía nacional 
la cual había empezado a ser bombardeada con morteros desde el Primero de 
Infantería, así como también atacada por aviones insurrectos de la aviación 
militar. 
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que no se tienen que rendir y que tienen que pelear con los elementos que 
existan en el cuartel aunque estos sean pocos, ordenando asimismo el arresto 
de los parlamentarios que tan dignamente habían entregado previamente sus 
armas dictando órdenes de persecución contra Silvia López quien viéndose 
perdido se dio a la fuga pistola en mano, salvándose mi1agrosamente de_ la 
captura y del posterior fusilamiento. La fusilación de los dos parlamentanos 
fue un verdadero asesinato, ya que ellos eran inviolables según las leyes de 
la guerra. 

En estas circunstancias el alto mando revolucionario envió telegramas a 
todos los cuarteles de los departamentos, con excepción del de Santa Ana que 
va estaba comprometido, invitándolos a que se sumaran al movimiento revo- 
lucionario so pena de ser bombardeados por la aviación militar insurrecta. A 
estos telegramas solamente el cuartel de Ahuachapán contestó afirmativamen- 
te, sumándose al movimiento, razón por la cual se le ordenó que sus tropas 
fueran a ocupar el cuartel de Santa Ana para reforzar así a éste ya que el 
cuartel de Santa Ana iba a mandar sus efectivos militares reforzados por civi- 
les, a la ciudad de San Salvador. 

Como vemos a las cinco de la tarde del día tres de abril, la correlación 
de fuerzas militares es la siguiente. 

Revolución: Segundo Cuartel de Ametralladoras, Cuartel Primero de In- 
fantería, Cuartel de la Aviación y Cuarteles de Santa Ana y Ahuachapán, Civi- 
les armados en la YSP y en los Cuarteles Segundo de Ametralladoras y Santa 
Ana, pues a estas alturas el Cuartel Primero de Infantería se negó a aceptar el 
contingente de civiles que Víctor Marin condujo a dicho lugar y solamente 
permitieron el ingreso al cuartel del revolucionario Víctor Marin, 

En la parte contraria estaban: Policía Nacional, Guardia Nacional, Regí- 
~iento? de diez departamentos dS la Repúb~~ca: Cojutcpeque, San Vicente, 
San Miguel, Zacatecoluca, Usulután, La lJmon, Gotera, Chalatenango, Sen- 
suntepeque, Santa Tecla y Sonsonate, así como los cuarteles de la Caballería 
y El Zapote, es necesario hacer notar que ambos cuarteles no tenían el caudal 
normal de tropas, el primero porque parte de ella se había pasado a la revolu- 
ción al mando de Guillermo Fuentes Castellanos y el segundo porque gran 
parte de ella estaba con licencia. La Escuela Militar no participó por estar 
en esa época de vacaciones, ya que era la Semana Santa. 

También es necesario aquí subrayar que a pesar de estar el telégrafo 
ocupado por fuerzas de la revolución, el dictador tenía comunicación tele- 
fónica directa con todos los cuarteles del país desde Casa Presidencial que 
estaba también ocupada por las fuerzas leales a éste. 

En todo el resto de la secuencia bélica que estamos relatando se nota 
una falta de coordinación de mando por parte de las fuerzas de la revolución 
ya que un sector obedecía principalmente órdenes del Cuartel Segundo d~ 
Ametralladoras y otro ~bedecía del coronel Tito Tomás Calvo que estaba en 
el Prnnero de Infantería. En este cuartel las vacilaciones fueron una tónica 
bastante notoria desde el inicio de las operaciones, ya que al principio de 
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éstas, Tito Calvo tenía planeado ir en un tanque seguido de Infantería a 
tornarse por asalto el cuartel de policía. 

Este proyecto audaz del coronel Calvo, fue rechazado por el general 
Marroquín, quien aconsejado por el coronel López, militar de baja, que no 
tenía farte en la conspiración y que se encontraba ocasionalmente en el 
cuarte, constituyendo éste una rémora para la prosecución, de las hostilida- 
des, por su actitud pesimista y vaci1ante. 

El general Marroquín no cumplió con lo ofrecido de entregar el cuartel 
y dejar que insurrectos más entusiastas asumieran el mando, se comportó 
como vulgarmente dice un refrán "ni pica leña ni presta el hacha", Incluso 
al negarse a recibir el apoyo de los civiles, le quita el carácter democrático 
a la insurrección y lo convierte en golpe de estado militar. 

El coronel Tito Tomás Calvo, dijo que no quería el apoyo del pueblo 
y que se oponía que se le entregara armas a éste, porgue desconfiaba de él; 
era lógica esa actitud en una persona q uc en 19 32 había sido parte activa en 
la masacre de campesinos. 

El Cuartel Segundo de Ametralladoras (antes Sexto de Infantería) tuvo 
una actitud completamente distinta ya que armó a todos los civiles que se 
presentaron e incluso ordenó reclutamiento forzoso en el barrio cercano al 
mencionado cuartel. 

No hubo entre los insurrectos ninguna vacilación y desde el primer mo- 
mento comprendieron que la lucha era lo único que les daría el triunfo, por 
lo que ni siquiera pensaron en creer que el cuerpo diplomático iba a interce- 
der en su favor. 

En dicho cuartel habían militares que no estaban previamente compro- 
metidos, como el capitán Carlos Vásquez, el capitán Carlos E. Piche, pero 
que se sumaron por compañerismo a la insurrección. 

Este cuartel solicitó al Primero ele Infantería equipo de morteros y gra· 
nadas y este mezquinamente solo le envió cuatro morteros v veintisiete grana- 
das con las que Piche empezó a bombardear el cuartel El Zapote, en contes- 
taci6n al ataque de Artillcrria que éste les había hecho; el dictador que se 
encontraba ya presente en el cuartel E1 Zapote, presenció con alarma, como 
la feliz puntería del capitán Piche estaba destrozando el cuartel y acercando 
sus granadas hacia c1 arsenal cosa muy peligrosa pues el estallido de esto 
sería el fin de su vida. Ante esto el dictador ordenó el cese del fuego artillero 
al· cuartel revolucionario esperando con esto que el ataque de Piche Me- 
néndcz se paralizara. Desgraciadamente Piche Menéndez no continuó el 
bombardeo porque estimaba que las granadas que le habían enviado el Pri- 
mero de Infantería eran muy escasas; gran parte de los civiles y la tropa del 
cuartel se situaron en las Lomas del Calazo v desde este sitio se mantenía un 
fuego graneado con el cuartel El Zapote y la Guardia. 

Si los jefes del movimiento hubieran sido los coroneles Alfredo Aguilar 
y José Mana Montalvo, que lucharon en el segundo regimiento de ametralla- 
doras, el triunfo hubiera sido seguro, ya que este cuartel se batió con todo 
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heroísmo contra fuerzas superiores, habiendo pedido cooperación al primer 
regimiento de infantería, para sitiar y tomarse el cuartel El Zapote, la cual 
les fue denegada por el coronel Calvo, pretextando que ellos estaban resguar- 
dando el comercio y los bancos. 

La aviación militar cesó en sus vuelos debido a que el campo de aterri- 
zaje ya estaba bajo el fuego de artillería de tropas enviadas del cuartel El 
Zapote, el día tres. 

El lunes tres, a las dos de la mañana se presentó en el telégrafo el em- 
bajador de los Estados Unidos solicitando permiso para enviar cables al de- 
partamento de Estado, diciendo incluso al jefe insurrecto que ocupaba el 
telégrafo, que él estaba dispuesto a someterse a 1a censura que le impusieran 
las fuerzas revolucionarias. 

Preguntado Tito Calvo por teléfono sobre si accedía a su petición, con- 
testó éste que sí y que incluso no le censurarían nada, el embajador dio 
las gracias envió unos mensajes en clave y dijo que deseaba entrevistarse 
con Tito Calvo a las nueve de la mañana. Tito Calvo le contestó que lo 
esperaba en el Primero de Infantería con los brazos abiertos. La contestación 
a los cables enviados por el embajador llegó a las ocho de la mañana también 
en clave; no se sabe hasta la fecha cual era el contenido de ellos, pero lo 
único que sí resultó es que la entrevista solicitada por el embajador no se 
llevó a cabo porque éste se negó a ello y posteriormente o sea de las diez a 
las once de la mañana volvió a tener una actitud negativa ya que se negó 
a asistir a una reunión de embajadores convocada por el representante de 
México. Este, cuando vio la actitud del embajador americano no continuó 
más en sus invitaciones y aplazó la proyectada conferencia. 

En este día lunes o sea el segundo de la revolución, fuerzas de civiles 
comandadas por algunos oficiales negaron procedentes de las ciudades de 
Santa Ana entrando por la carretera de Quezaltepeque ya que la entrada por 
Santa Tecla era imposible pues este cuartel estaba leal al dictador. 

Estas fuerzas santanecas se tomaron el cuartel de la caballería casi sin 
encontrar resistencia pues la tropa que allí estaba se dio a la fuga cuando vio 
la presencia de los atacantes. 

En este estado ele cosas, el comando revolucionario pensó que esas 
fuerzas santanecas tendrían que defender la aviación militar pues ésta estaba 
siendo atacada por los regimientos del oriente de la República. 

En este día las hostilidades bélicas continuaron sangrientamente, pero 
inexplicablemente el general Marroquín comandante del Primero de Infante- 
ría sacó con engaños a sus hermanos de dicho cuartel e incluso a Tito Calvo 
le dijo que fuera en un tanque a recibir a los revolucionarios santanecos y 
que les dijera una arenga, para entusiasmarlos para futuros combates todo 
esto lo hacía con el fin premeditado de rendir el cuartel y entreg~rse al 
dictador. 

A las tres de la tarde del día lunes, el cuartel de la Policía estaba exhaus- 
to, había levantado una bandera blanca que había sido botada por el viento 
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por lo que iba ser recogida y vuelta de nuevo a colocar en señal de rendición. 
En estos precisos instantes los perplejos policías ven gue el Cuartel Primero 
de Infantería ha levantado bandera blanca y que se rinde incondicionalmente. 
Martínez envía desde el Cuartel El Zapote a una comisión para que reciba el 
cuartel y transporte al vacilante y cobarde general Marroquín al Cuartel El 
Zapote en calidad de prisionero. Llegado éste al cuartel le presentó excusas 
al dictador y le dijo qne él no está metido en nada y que había sido sorpren- 
dido por sus hermanos. Martínez astutamente le dijo que creía muy extraña 
su explicación y que tendría 9ue responder posteriormente por ella. A los 
pocos días el general Marroquín era pasado por las armas en el paredón de 
fusilamiento, pagando así con alto precio la traición que había cometido. 
Inexplicablemente éste hombre vacilante y cobarde a la hora de combatir, 
se mostró valiente a la hora de morir, dando la orden de fuego al pelotón 
de fusilamiento. 

Con la rendición del Cuartel Primero de Infantería a las tres de la tarde 
del lunes tres de abril la correlación de fuerzas militares pasó a ser superior 
entre las leales al dictador la desmoralización cundió en las filas de los re- 
volucionarios al saberse tan sorpresiva e inexplicable noticia. 

Marcelino Calvo ignorante de la rendición entró con su tanque en el 
cuartel y casi cae prisionero, salvándose milagrosamente pues se batió en 
retirada en posesión ele su artefacto de guerra; éste encontró poco tiempo 
después a su hermano Tito guíen se encontraba en otro tanque de las inme- 
diaciones ele Mejicanos y contándole lo que acababa de suceder y el peligro 
que él había corrido, lo dejó estupefacto y completamente desmoralizado. 
Tito Calvo ya no pensó más en combatir; cosa rara en un hombre tan va- 
liente como él, pero tan falto ele ideas y cultura política. Se dirigió en su 
tanque a la embajada norteamericana en solicitud de asilo a pesar de que 
a él le constaba la actitud última del embajador. 

Este se negó darle asilo y perdió un tiempo precioso para la fuga o el 
escondite; por lo que al salir de la embajada fue capturado en compañía del 
teniente Mancía. Ambos enfrentaron pocos días después el paredón de fusi- 
lamiento. 

A las cinco de la tarde el grupo de civiles que estaba en la YSP a los 
cuales estaba al frente el Dr. Arturo Romero, se había ido a la Cruz Roja y 
parte se había dispersado, unos se habían marchado al Sexto de Infantería 
con ánimo de continuar la lucha, yéndose otros para Santa Ana entre ellos 
Agustín Alfara Morán, Mario y Tomás Calvo, Jorge Sol Castellanos y Fran- 
cisco Guillermo Pérez. 

El telégrafo fue abandonado por las fuerzas revolucionarias a eso de las 
cuatro y media o cinco de la tarde, yéndose Julio Rivera, Edgardo Chacón 
y Guevara Paiz a refugiar a una finca de Comasagua y el capitán Héctor 
Montalvo se dirigió al Sexto de Infantería lugar al que no pudo llegar por 
que al llegar a la zona del cementerio vio que ese lugar estaba bajo el fuego 
de ametralladoras de El Zapote por lo que dispuso dar un rodeo hacia el 
poniente del cementerio en donde se extravió por la obscuridad que comen- 
zaba y fue a parar por las Lomas de Monserrat yendo a amanecer a una finca 
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de La Ceiba, de donde se dirigió a la embajada de México en demanda de 
asilo que le fue denegado abruptamente. De allí se dirigió a la costa, juris- 
dicción de La Libertad, de donde regresó a la capital, tres días después y de 
aquí fue llevado disfrazado de sacerdote a un colegio católico de donde salió 
para Guatemala, encerrado en un cajón de madera, como archivo de un 
agente diplomático. · · · 

A estas horas los santanecos que estaban en la caballería se vuelven a 
su ciudad convencidos que toda lucha era imposible y al pasar por la finca 
de San Andrés una emboscada de las fuerzas del gobierno los diezma y 
causa entre ellos una mortandad espantosa. 

La aviación militar es cercada y tomada por las fuerzas del gobierno al 
final de la tarde del trágico tres de abril. . 

A estas alturas solamente dos cuarteles o prácticamente uno estaba con 
la bandera de la insurrección. 

El Cuartel Segundo de Ametralladoras antes Sexto de Infantería, conti- 
nuó la lucha en una forma heroica y no se rindió nunca, pues lo único que 
hizo ocupar dicho cuartel fue el fuego de los atacantes y los cadáveres de los 
defensores; en la madrugada del cuatro de abril Luis Antonio Martí, cayó 
barrido por la metralla de los atacantes, cuando defendía tenaz y heróicamen- 
te el cuartel glorioso de la revolución del dos de abril, el resto de las tropas 
se batieron en retirada siempre disparando, ya sea desde las lomas de Cande- 
laria, del Calazo, del Cementerio, de los tanques de Holanda y de todos los 
sitios circunvecinos por donde se dispersaron. 

El teniente Alfonso Marín, quien tan heróicamente había dirigido el 
combate se vio obligado el cuatro de abril a batirse en retirada y buscar la 
frontera de Honduras siendo capturado con uniforme y pistola en mano, en 
la jurisdicción de Tejutla hasta el día diecinueve de abril del año citado. 

Agustín Alfaro y los otros civiles comprometidos abandonan el cuartel 
de Santa Ana donde habían estado últimamente y considerando perdida la 
situación se dirigen en la mañana del cuatro de abril a la finca de uno de 
ellos (beneficio El Carmen, Concepción de Ataco, propiedad de Alfaro Mo- 
rán) con ánimo de buscar un guía que los llevara a la frontera de Guatemala, 
lugar donde llegaron a pocas horas y llasando el Río Paz consideraron que 
el hilo de su vida estaba salvado. El día cuatro de abril el dictador sacó un 
manifiesto en el que calificó a los insurrectos de insconscientes y de crimi- 
nales, como vemos había perdido ~odo sentido de ~as ¡roporci?nes y doce 
años y meses de poder no lo hacían ver con clanda la realidad que le 
circundaba. 

-e, El terror se impuso y la persecución contra los conjurados fue implaca- i ble, muchos buscaron las fronteras y desgraciadamente no todos pudieron 
~ lograr ese objetivo de escapar; el teniente aviador Villacorta verdadero as de 
-~ nuestra aviación que pasaba con .su ap~ra~o debajo del puente de Cuscatlán, 

i::i fue muerto a machetazos en las inmediaciones de Coatepeque por los rniern- 
::> · bros de la patrulla militar; dicen ellos porque trato de resistirse; el teniente 
J Héctor Cárdenas del cuartel de Santa. Ana no pudo llegar a. la frontera y a 
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escasos doscientos metros de ella en el rio Ostúa, jurisdicción de Metapán 
fue también muerto. 

El Dr. Arturo Romero fue alcanzado en San Luis de la Reina, lugar 
fronterizo de Honduras y se salvó milagrosamente de ser muerto a macheta- 
zos, en la misma frontera del trágico fin del teniente Villaeorta, conducido al 
Hospital de San Miguel la opinión pública lo salvó del cumplimiento de la 
sentencia de muerte que sobre él pesaba pues le dieron largas a su curación, 
que no tenía más fin que restablecerlo y conducirlo al paredón. La huelga 
de mayo que posteriormente derribó al dictador, hizo que esto no fuera 
posible. 

Otro militar murió en su escondite víctima probablemente de la tensión 
nerviosa a que estaba sometido, otros escaparon disfrazados con sotanas de 
sacerdotes, etc. y se puede decir que la Iglesia Católica salvó la vida de más 
de uno de los condenados a muerte. 

Las Embajadas de los Estados Unidos y México, negaron todo asilo y 
hasta se dio el caso bochornoso que Tito Calvo y Ricardo Manda fueran 
capturados al salir de una de ellas; el Embajador ele México llegó al cinismo 
ele expresarle a uno de los que le pidieron asilo, que tal vez le concedería a 
civiles, pero nunca a militares de alta y prácticamente Io saco en momentos 
en que la vida de éste estaba en peligro, para colmo le dijo que no tuviera 
miedo que él no estaba con vigilancia de la policía, por la misma razón que 
no tenía asilados, el Gobierno mejicano se vio obligado a destituir a tan 
indigno representante. 

Víctor Marin fue capturado el día diez en las inmediaciones de Villa 
Delgado cuando se le confundió como individuo sospechoso de la propiedad 
ajena, al Uegar éste a la estación de policía de Villa Delgado, se reconoció 
su verdadera identidad y se le condujo a la policía nacional, en donde sufrió 
las más crueles torturas que prácticamente le sacan los ojos de las órbitas y 
le destrozan la lengua, un espíritu tan digno y viril como era Víctor Marín, 
no dejó salir una sola información, que ayudara a los sicarios y así físicamente 
destrozado se confesó al Padre Montoya incluso con las manos esposadas, 
para ejecutar la pena de fusilación, hubo que sentarlo en una silla pues era 
imposible que éste se sostuviera en pie. 

Como vemos la venganza de Martiuez no se hizo esperar. El día nueve 
de abril el ministro de defensa por orden del comandante general del ejército, 
ordenó el sorteo de los miembros que integrarían el consejo de guerra extraor- 
dinario quedando integrada por los vocales propietarios general Luis Andreu, 
coronel Joaquín Ferrnán y coronel Santiago Aya1a, el informativo fue iniciado 
por el auditor de guerra, Dr. Roberto Francisco Paredes; fiscal militar del 
centro teniente coronel Andrés Eulalia Castillo; procurador general militar 
de la república, Dr. y capitán Héctor Mnñoz Barillas y juez militar Dr. Ber- 
nardo Antonio Reyes, este tribunal dictó a las diez de la mañana del día diez 
de abril sentencia de muerte contra Alfonso Marroquín, Tito Tomás Calvo, 
mayor Julio Faustino Sosa, capitán Manuel Sánchez Dueñas, teniente Anto- 
nio Cavidia Castro, capitán Marcelino Calvo, teniente Miguel Angel Linares, 
teniente Ricardo Manda Conzález, teniente Edgardo Chacón y teniente Os- 



La orgía de san9re empezó a asquear a la ciudadanía y una ola de indig- 
nación de todos los ambitos de la opinión pública juzgando a Martínez como 
un sádico anormal y sin ninguna moral para ser el presidente; al día siguiente 
del último fusilamiento los estudiantes universitarios se reunieron en la Fa- 
cultad de Derecho y se decretó la huelga indefinida hasta que la dictadura no 
desapareciera para siempre, al principio se creyó que esto no pasaría de ser 
una algarada estudiantil sin consecuencias políticas trascendentales. Tal cosa 
afortunadamente no fue así, la huelga se propagó como un maremoto incon- 
tenible y cundió por todos los sectores y capas sociales de la capital de Santa 
Ana, Sonsonate y Ahuachapán. 

Como paradoja de la historia, el capitán Piche Menéndez, que había 
participado por compañerismo andaba libre en las calles y no había sido to- 
mado prisionero a pesar de la facilidad que éste ofrecía, incluso se presentó 
al ministerio de defensa a dar explicaciones y decir efectivamente la verdad, 
su no compromiso con la conspiración. Sus amigos insistentemente le decían 
que se escondiera, pues la cosa todavía no estaba para el gobierno clara y en 
segundo lugar los designios del dictador y sus manías no ofrecían ninguna 
garantía; pocos días después de la captura de Alfonso Marín fue capturado 
Piche Menéndez y conducido al consejo de guerra con Carlos Gavidia Cas- 
tro, éste los condenó a los tres a muerte, sentencia que fue ejecutada a las seis 
y media de la mañana del veintiséis de abril en la parte posterior del ce- 
menterio. 

El día diecinueve de abril fue capturado en las inmediaciones de Teju- 
tla el teniente Alfonso Marin en compañía de su amigo el entonces teniente 
Carlos Vásquez, quien solamente había participado por compañerismo, fue 
conducido a la policía nacional en un camión completamente cerrado, al lle- 
gar a ésta se notó que tenía un brazo fracturado como consecuencia de la 
lucha habida entre él y la patrulla militar. 

El día once el consejo de guerra extraordinario condenó a muerte al 
coronel Alfredo Aguilar, el coronel José María Montalvo, el capitán Héctor 
Montalvo, el alumno aviador Enrique Aberle, capitán Guillermo Fuentes Cas- 
tellanos y a los civiles Agustín Alfara Morán, Francisco Guillermo Pérez, 
Mario Calvo, Tomás Calvo, Dr. Arturo Romero, Dr. Salvador Merlos, Dr. 
Jorge Sol Castel1anos y Víctor Marin, la sentencia sólo pudo ejecutarse en 
este último pues los demás no habían podido ser capturados. 

car Armando Cristales, todos los anteriormente citados fueron fusilados en 
día diez, los tres primeros en los patios de la policía nacional y los siete res- 
tantes en el cementerio, de todos ellos el mayor Julio Faustino Sosa no estaba 
comprometido en la insurrección y no tomó parte tampoco en ella, habiendo 
estado durante toda la insurrección en calidad de prisionero en compañía del 
subsecretario de instrucción pública José Andrés Orantes, quien a pesar de 
que atestiguó a su favor no lo pudo salvar. 
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Primero: El grupo comunista 

Esta organización tuvo una lucha tenaz, heroica y a veces inútil contra 
el régimen. 

A raíz del golpe de estado, del 2 de diciembre, suceso que inicia el régi- 
men y acontecimiento que fue recibido con cierto alborozo por muchos 
sectores de la sociedad salvadoreña; los estudiantes izquierdistas Inocente 
Rívas Hidalgo y Rafael Angulo Alvarenga, lo denunciaron como amenaza 
fascista; demostrando con ésto una visión poco común en la época en que 
vivían, pues hasta espíritus tan puros, como el Dr. Salvador Merlos lo 
justifica. 

Poco tiempo después ocurren las elecciones municipales (5 de enero de 
1932), en las que el Partido Comunista participa con el nombre de tal, y 
después, de. un orden cívico ejemplar, demostrado en ellos, es objeto de 
fraude; el dieciocho de enero se realizan las elecciones de diputados, en la 
que éstos ya no participan pues se preparan para la insurreccion armada que 
estallaría después. 

El 22 del citado mes, miles de campesinos armados de machetes y algu- 
nos rifles y pistolas, se dirigen hacia las ciudades de Santa Tecla, [uayúa, Na- 

Hablo de grupos, porque en El Salvador tenemos más de cincuenta años 
que no hay partidos políticos institucionales y las clases sociales en pugna 
expresan sus ideales, no a través de partidos, sino que a través de superes- 
tructuras políticas, religiosas y culturales; tales como el ejército, la iglesia, 
la Universidad, los gremios y sindicatos obreros, etc. 

La gente más politizada y representativa de las distintas clases y capas 
ha estado y está acostumbrada a actuar en esta forma. El régimen de los 
trece años, no fue extraño, a esta mecánica de la política salvadoreña, sino 
que incluso este mimetismo fue todavía más agudo. 

Entre los principales grupos de oposición estaban:· 

1-El grupo comunista; 
2-Los sectores de la pequeña burguesía liberal; 
3-Sectores de la gran burguesía importadora; 
4-Burguesía agraria latifundista; 
5-TVlinoría árabe; 
6-Imperialismo norteamericano. 
He citado casi todos los grupos, que actuaron en una u otra forma, 

contra el régimen que estudiamos; por supuesto, que fuera del grupo comu- 
nista, no se puede afirmar que los demás presentaron una batalla ininterrum- 
pida, sino que actuaron esporádicamente, con excepción del final, en que 
todos se coaligaron para propiciar su caída. 

CAPITULO VIII 

GRUPOS DE OPOSICION 
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huizalco, Sonsonate, Tacuba, Izalco y Ahuachapán. Fueron contenidos sin 
haber podido entrar en la población en las ciudades de Santa Tecla y Ahua- 
chapan; en Sonsonate hubo fiera lucha en las calles y se posesionaron por 
unas horas de cierto sector de la ciudad. 

Tacuba, Izalco, Nahuizalco y [uayúa, fu_eron ocu~adas militarmente por 
las fuerzas insurrectas, por espacio de tres dias, después de lo cual debido a 
la contraofensiva desatada por las fuerzas del gobierno en que por primera 
vez se emplearon en El Salvador las ametralladoras Thompson de seiscientos 
tiros por minuto con enfriamiento de agua; dichas fuerzas fueron dispersadas 
y acorraladas sin piedad. 

La masacre que se. llevó a continuación no fue solamente contra los 
que habían participado en la lucha, sino que contra toda la masa proletaria 
de la sección occidental del país. El simple hecho de no poseer el carnet anti- 
comunista, era objeto de despertar sospechas que terminarían en el paredón. 

La mayor parte de los muertos no fueron a causa de los combates, sino de 
la terrible represión blanca, que se desató en el mes siguiente y que se pro· 
longó con disminuida intensidad, durante todo el año de 1932, la guardia 
cívica participó en esto y fue una improvisada organización para-militar, 
constituida por elementos de la mediana y pequeña burguesía, que asustada 
por el "peligro comunista" se dedicaron a la ingrata tarea de masacrar cam- 
pesinos. 

El principal dirigente del comunismo salvadoreño, Agustín Farabundo 
Martí, fue fusilado en compañía de dos estudiantes de Derecho, el 19 de fe- 
brero de 1932. Habían sido capturados, tres días antes del levantamiento o 
sea el 19 de enero por la noche. Se les hizo Consejo de Guerra en que se les 
condenó a muerte, después ele un rápido proceso. En él, Martí reconoció su 
culpabilidad en la dirigencia del movimento comunista y trató de salvar a 
sus dos compañeros de lucha. diciendo que ellos no tenían en realidad, con- 
ciencia clara del movimiento al que pertenecían. Tal intervención causó 
desagrado en los muchachos, quienes le reclamaron, después del proceso di- 
ciéndole que para ellos era un honor el ser ajusticiados a su lado, y que no 
mostraban ningún arrepentimiento por la participación por ellos tenida; el 
mayor de ellos, Alfonso Luna, recomendó a un amigo que por favor su nom- 
bre no fuera ocupado en el futuro para algaradas estudiantiles, pues él se 
consideraba que pertenecía a un movímento más universal y de mayor pro- 
vección histórica. Es realmente interesante anotar como en este momento 
histórico, dos místicos están frente a frente y ambos tienen la jefatura de 
las fuerzas sociales en pugna, Martí un místico de la izquierda y Hernández 
Martínez de la derecha. 

Después de estos sucesos es lógico suponer que la lucha contra los 
comunistas y las de éstos contra el régimen, no tendría cuartel. · 

Había demasiada sangre de por medio que un advenimiento fuera po- 
sible y esto aunado al hecho que Martínez sentía por ellos, un odio irracio- 
nal y los combatía con el ardor de un místico, que creen con esto destruir 
el mal. 
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Es necesario hacer hincapié que Martínez no distinguía entre comunis- 
tas, socialistas e izquierdistas, pues para él todos eran dignos de persecución 
v destrucción. 

Incluso manifestaciones de tipo sindical eran sos~echosas de tal conta- 
gio, al cual él infundió, dándole un carácter de "tabú' o de "fetiche", que 
ha perdurado hasta nuestros días. 

En todo el curso del año de 1932 la represión contra lo que Martínez 
creía que era "comunismo" continúa implacable y salvajemente, pues las 
ejecuciones continuaron y muchos se pudrieron en las cárceles debido a los 
maltratos v a las pésimas condiciones higiénicas imperantes; las consecuen- 
cias de la .masacre se dejaron sentir hasta en la recolección de café pues a 
raíz de esa época, empezaron a llegar migraciones de campesinos proceden- 
tes de Guatemala y Honduras para suplir los brazos que había segado la 
matanza. 

El día cinco de febrero el diario "El Salvador", dice que el precio de la 
carne de cerdo, en cJ mercado de Sonsonare ha llegado a ser de cero valor 
o sea no tener ninguno, porque la demanda de éste se ha nulificado completa- 
mente, a causa de la creencia popular de que los cerdos en esos días, se 
habían alimentado de cadáveres insepultos. 

Gran parte de los cuadros dirigentes que escaparon a la matanza se 
refugiaron en Honduras, tal el caso de Carlos Castillo, los hermanos Cuenca, 
los hermanos Angulo y el estudiante Rafael Angulo Alvarenga, otros como 
Inocente Rivas emigraron a Inglaterra de donde no volvieron más; otros pa- 
ra México v Sur América; la masa campesina tuvo que cambiar de domicilio 
en muchos· casos y hacer traslados a los departamentos centrales y orientales 
del país. 

Como vemos las condiciones para el recién fondado partido comunista, 
eran de lo más negro que puede imaginarse, .ilgunos intelectuales como Moi- 
sés Castro y Morales, se les dio una población departamental como cárcel y 
así permanecieron los trece años del régimen. 

El resurgimiento de jóvenes con ideas marxistas, era muy difícil en una 
época como esta, aún así, siguiendo aquella máxima de que las ideas no se 
matan, hubo estudiantes universitarios inquietos, por conocer Ias doctrinas 
que Carlos Marx y Federico Engels habían propagado en el siglo pasado. Para 
esa época (la de Martínez) o sean veinte años después de la revolución bol- 
chevique muchas cosas han ocurrido en el mundo, que han hecho cambiar a 
la burguesía de su actitud indiferente hacia esas concepciones ideológicas, a 
las que don Sarbelio Navarrete, nuestro ilustre humanista dice profesar en el 
año 1913, época en gue todos los socialistas del mundo eran considerados 
soñadores utópicos. · 

· Sin embargo sí se puede afirmar que los grupos marxistas que se volvie- 
ron a formar en el seno de la inquisitorial dictadura, nunca tuvieron el con- 
tacto de masas, que hubo en la etapa anterior a la masacre; estos no )?asaron 
de ser cenáculos conspirativos e intelectualoides de un carácter mas bien 
pequeño burgués, que proletario. 
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Segundo: Los sectores de la pequeña burguesía liberal 

Estos sectores libraron una heroica lucha, sobre todo a partir de 1938, 
en que se convencieron que el gobierno de Martínez se prolongaba en una 
autocracia y dictadura personal que terminaría con los últimos vestigios de 
nuestras pocas instituciones y tradiciones liberales; al principio fueron colabo- 
.radores del régimen gran parte de ellos, pues el peligro comunista los había 
asustado y siguieron en esto la actitud de la pequeña burguesía alemana cuando 
la guerra de los campesinos en el siglo XVI; muchos de sus representativos 

. Las masas de la zona occidental del país fueron estrechamente vigiladas 
y el más mínimo indicio fue reprimido con rapidez; a pesar de esto hubo 
cierta actividad entre los ~remios artesanos y en el seno de la dictadura se 
organiza el sindicato UTF que hasta la fecha ha representado con alguna 
brillantez las aspiraciones de la clase obrera; las vinculaciones entre estas 
actividades sindicales y el grupo comunista eran algo estrechos, también este 
grupo figuraba en los frentes de una unidad antífacísta, que eran organiza- 
ciones pantallas simuladas de oposición, organizadas principalmente por los 
intelectuales de la pequeña burguesía liberal. 

Para la insurrección del dos de abril muchos comunistas empuñaron las 
armas y colaboraron a la insurrección mencionada, uno de ellos dio su vida 
en tal situación y lo hizo más bien por razones afectivas que ideológicas, este 
era Luis Alberto Martí, sobrino del famoso líder del treintidós, Agustín Fa- 
rabundo. Dicen que cuando escuchó los tiros que anunciaban la tan esperada 
revolución, dijo: la hora de la venganza ha llegado y sin vacilar se dirigió al 
sexto de infantería para participar activamente en el combate. 

Tony Vassiliu fue un estudiante que acusado de esas ideas marxistas, su- 
frió en el año 1937, cuarentisiete días de incomunicación siendo objeto todas 
las noches de maltrato de orden físico. Otros estudiantes optaron por el exilio 
a la entonces tierra de promisión de la izquierda: México (el gobierno de 
Cárdenas máximo exponente de los ideales de la revolución mejicana fue de 
1934-1940). 

No se puede afirmar aquí, hasta donde la influencia de los comunistas 
determinó la lucha opositora a Martínez, pero sí se puede decir que por las 
duras condiciones con que el régimen los trataba a ellos ésta no pudo ser muy 
importante. En cuanto a la participación, de la Internacional Comunista, 
no tengo datos de importancia, además de que ésta, fue disuelta en 1943, año 
en que casi todas las fuerzas opositoras a Martínez redoblaron su actividad v 
prácticamente se unificaron en la lucha. · 

Parece que Vicente Lombardo Toledano, líder obrero mejicano y enton- 
ces Presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina 
(CTAL) se oponía al movimiento insurrecional del 2 de abril, pues creía 
que el proceso de liberación nacional no se tenía que anteponer, al proceso 
mundial de lucha contra el hitlerismo. Como se ve los estrategas políticos que 
actúan en planos universales, tal el caso ele Lombardo, minimizan la impor- 
tancia de las luchas en escala local. 
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más conspicuos: Dr. David Rosales, Alfonso Rochac, Dr. Hermógenes Alvara- 
do, Dr. Fortín Magaña, Dr. Miguel Tomás Melina, coronel Asencio Menén- 
dez, Cipriano Castro, fueron colaboradores en el primer período del régimen 
de Martínez o sea de 1931 a 1935, poco a poco, muchos de ellos sufrieron 
desengaños, por las actitudes rígidas y arbitrarias del entonces dictador en cier- 
nes, tales como las que en el año 1932, manda a capturar al presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, Dr. Manuel Vicente Mendoza y lo envía a La 
Unión con el ánimo de deportarlo, también la autonomía universitaria con- 
quista importante de este sector político, fue suprimida en diciembre de 
1932 pero debido a la resistencia encontrada, fue nuevamente restaurada en 
el siguiente año. 

En 1938, Cipriano Castro antes colaborador y partidario del dictador, se 
pronuncia en contra y lo hace públicamente, rompiendo los lazos que lo unían 
y denuncia la nueva actitud reeleccionista como antidemocrática. 

En el mes de agosto del citado año, los subsecertarios de instrucción pú- 
blica, de hacienda, de Gobernación, de obras públicas y de guerra le renuncian 
violentamente y muchos de ellos acusan al dictador de violar descaradamente la 
Constitución. Se dice que en ese entonces asustado y nervioso el Gral. Martí- 
nez, les pidió que terminaran el mes para que ]e dieran tiempo de buscar sus- 
titutos, a lo que el Dr. David Rosales le respondió con la renuncia en la mano 
"ni un minuto más estaremos en su gobierno", dando con esto la espalda al 
régimen, en que ellos habían cifrado al principio muchas esperanzas. 

Para noviembre de ese año es suprimida la autonomía universitaria y 
esto suscita Ia huelga estudiantil, acontecimiento en que ejercieron mucha 
influencia con su agitación, estudiantes liberales del ala izquierda como Mi- 
guel Angel Flores así como también muchachos del Centro y de Centro de- 
recha: como Rafael Lima, Max Bloch, Hugo Lindo, Salvador Guandique, etc. 

En estos meses la conspiración militar vuelve a renacer, pues ésta había 
sido sofocada dos años antes con el fusilamiento del teniente Baños Ramírez 
y esta vez, es el ex-Subsecretario de Guerra coronel Ascencio Menéndez, quien 
la dirige. Dicha conspiración es abortada en enero de 1939, con la captura de 
los principales organizadores coronel Ascencio Menéndez, coronel Felipe Cal- 
derón, teniente René Glower Valdivieso, Rodríguez y otros. 

Es una verdad ya comprobada, no ser cierta la afirmación de que Mar- 
tinez representó la unidad o más bien dicho la sumisión del ejército. 

La conspiración militar según datos que tenemos, fue crónica e ininte- 
rrumpida, Martínez continuamente estuvo vigilando a esta institución pues 
la consideraba uno de los puntales de su régimen, así como también la insti- 
tución política a la que él le debía la presidencia. 

Una de las formas empleadas por él, para acallar cualquier protesta en 
este sector, era investigar los manejos de los fondos, empleados en el rancho 
de los cuarteles, cualquiera sustracción indebida que descubría, la hacía cons- 
tar en un inf?rmativo, que seguía minuciosamente y cuando creía que las 
pruebas eran irrefutables, mandaba llamar al Comandante acusado de tal si- 
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tuación y le echaba en cara su mal proceder; cuando éste le confesaba su falta, 
entonces simulaba un perdón y le hacía ver que guardaba el informativo en 
su escritorio para "estudio", esto era una advertencia al mencionado militar, 
de que en el futuro tendría una espada de Damoclcs. En esta forma sometía 
la voluntad de muchos altos jefes del ejército; pero siendo la mayor sorpresa, 
que los militares que se le insurreccionaron, no eran los que cometían ese 
tipo de faltas, sino los que tenían conducta más intachable. 

También era un hombre remiso para hacer aumentos de sueldos en las 
filas del ejército, considerando que esto podría tener un mal precedente y 
abrir una brecha rara futuras reclamaciones; mantuvo un espionaje constante 
en las filas del ejercito que fue lo que lo sostuvo e hizo abortar más de una 
conspiración. . . 

Es necesario hacer notar que su régimen vio con desconfianza siempre 
a los militares que habían participado en el golpe del 2 de diciembre, que 
lo llevó a él a la presidencia, relegándolos a puestos alejados de la capital y qui- 
tándoles todo mando. Siendo contraria su actitud para con los militares que 
habían mostrado lealtad al Gobierno de Arturo Arauja, tal es el caso de José 
Tomás Calderón y del temido Director de Policía Rafael Merino. 

El intento de prusianismo, que hizo en las filas del ejército con la traída 
de un instructor alemán a la Escuela Militar, fue un fracaso pues éste no dio 
los frutos que esperaba, principalmente por la extracción social de los oficia- 
les de nuestro ejército, que es de clases medias inferiores. 

La conspiración militar en 1938 y 1939 tenía como mira el derrocamiento 
del: dictador únicamente por 1a razón de que la reelección era un principio 
prohibido por la Constitución. Como vemos la casi única institución liberal, 
que ha tenido vigencia entre nosotros, es la alternabilidad en el poder ya que 
el sufragio libre, solamente ha sido practicado en las elecciones de 1931, 
convocadas por don Pío Romero Bosque. 

En El Salvador no ha habido gobiernos, que prolonguen su mandato 
más de ocho años, siendo Martínez en esto una excepción, caso distinto es 
el de Guatemala, en el que este principio ha sufrido violaciones dolorosas, con 
la prolongada dictadura de Carrera y Estrada Cabrera, el primero más de 
casi treinta años y el segundo veintidós. 

En El Salvador la dinastía de los Meléndez Quiñónez que duró catorce 
años, tuvo a tres titulares y para el traspaso del poder hubo necesidad de hacer 
elecciones, aunque adolecieran de los vicios de la imposición. 

El coronel Ascencio Menéndez, jefe de la conspiración se creía como hijo 
del ex-Presidente Francisco Menéndez, depositario de los principios liberales 
ochocentistas, que el dictador estaba descaradamente violando y que había 
~ue restaurar, tal ~;ª la ~d~a tan~bién de ml:.chos de I9s compro.metidos mi- 
litares, con excepc10n qmza de Sanchez Dueñas que veta en la dictadura una 
amenaza tambien de tipo social histórico, además de que consideraba sin 
ningún v~lor la persona de Martinez, pensando de él como un déspota 
sangumano. 
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Los estudiantes, voceros políticos de la pequeña burguesía, fueron un 
factor bastante importante en la lucha contra la dictadura, el partido "Pro- 
Patria", agrupación política oficial, nunca pudo conquistar prestigio en las 
aulas universitarias, los estudiantes que pertenecían a tal, además de ser esca- 
sos, eran v~tos sin ningún respeto, por sus compañeros considerando su acti- 
tud poco decorosa, desde luego las autoridades universitarias, eran puestas por 
la dictadura y no gozaban en la última época o sea a raíz de la última supre- 
sión de la autonomía universitaria, de ning{m prestigio. 

La represión era también ejercida por éstos e incluso las tesis que trata- 
ban temas sociales, con cierta liberalidad, eran frenadas o prohibidas. 

Los estudiantes universitarios de secundaria y primaria se fueron unáni- 
memente a la huelga en mayo de 1944, siendo unos activistas extraordinarios 
en la agitación que se generó. 

La AGEUS sirvió de dirigente coordinadora de masas, con un alto grado 
de eficiencia. 

Después de la caída del dictador, los estudiantes jugaron un papel, aún 
más relevante en la campaña romerista y en la invasión a Ahnachapán (di- 
ciembre de 1944); pasó algo parecido, cuando salimos ele la dictadura de los 
Meléndez Quiñónez que produjo, un explosivo estallido en la conciencia 
estudiantil, este fenómeno salvadoreño se puede decir que es latinoamericano, 
ya que la lucha contra Machado en Cuba, Ubico en Guatemala e Ibañez en 
Chile, los estudiantes fueron la vanguardia de la lucha opositora. 

Los miembros de las profesiones liberales: abogados, médicos, ingenieros. 
farmacéuticos, etc., también estuvieron compenetrados del problema polí- 
tico que afrontaba la República y prestaron su colaboración en una u otra 
forma; ya vimos cómo desde el 1938 distintos representativos de los gremios 
profesionales están en las filas de la oposición: Dr. Max Patricio Brannon 
(Abogado), Dr. Alfonso Rochac (Abogado), Dr. Angel Góchez Castro (Aboga- 
do) Dr. Jorge Sol Castellanos (Abogado), Dr. Carlos Llerena (Médico), Dr. 
José Zepeda Magaña (Médico), Dr. Joaquín Parada (Médíco), Dr. Hermógenes 
Alvarado (Abogado), Dr. David Rosales (Abogado), Dr. Ricardo Arbízú (Abo- 
gado), Dr. Julio Eduardo Jiménez Castillo (Abogado), etc., todos miembros 
prestigiosos de sus distintos gremios profesionales, fueron a una compactación 
sobre todo en la huelga última, en la que el gremio médico se volcó con gran 
energía, por la cansa democrática. Las capas profesionales tienen en los países 
subdesarrollados una importancia política, mucho mayor que en los países 
industrializados, pues juegan un papel relevante en las principales crisis polí- 
ticas y sociales. 

Ubico en Guatemala se sintió perdido, cuando le entregaron un memo- 
randum en ~1 que contenían trescientas firmas de profesionales que le pedían 
su renunciarComo vemos la expresión de la opinión pública es canalizada en 
gran parte por estos voceros. 

Tercero: Sectores de la gran burguesía importadora 
Estos sectores no entraron en choque con la dictadura, en parte por la 
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Cuarto: Burguesía agraria latifundista 

En este sector, fueron contadas las personas que se enfrentaron a derribar 
nuestra facista dictadura, la familia Guirola tuvo en el año 1934, un fuerte 
choque con la ,Política financiera del gobierno, al crearse el Banco Central de 
Reserva, ademas de que parece que entre el dictador y Dn. Angel Guirola, hu- 
bo a raíz de esto, un altercado serio en que se cambiaron algunas palabras ofen- 
sivas, después de esto el rompimiento fue total, sin embargo, los Guirolas, 
no fueron activos opositores. 

Agustín Alfaro Morán, sí fue un eficaz opositor, organizó la conspira- 
ción del 2 de Abril, en virtud de los informes que le dio Ricardo Arbizú Bos- 
que, antes de que este ingresara a la prisión para responder al consejo de gue- 
rra de un supuesto delito de atentado a la pe1sona del presidente. 

Agustín Alfara, recibió también ayuda de parte de las familias de Ahua- 
chapán, Enrique Menéndez y Gustavo Magaña, estas familias siempre han 
actuado en las corrientes liberales y democráticas, a pesar de las elevadas posi- 
ciones económicas, que ocupan en la sociedad, esto se debe principalmente a 
la tradición política de éstos al haber pertenecido al grupo político que ejerció 
el Dr. Prudencia Alfara, líder del ala izquierda del liberalismo a fines y prin- 
cipios del presente siglo. 

La financiación del 2 de abril, estuvo en gran parte a cargo de Agustín 
Alfare Morán, quien por razones de esto y de su eficaz actividad fue condena- 
do a muerte por el consejo de guerra del I 1 de abril de 1944 sentencia que no 
pudo cumplirse debido a la fuga de éste a la República vecina de Guatemala. 

política de ésta, no era en _contra de ellos. El g?~ierno de Martínez dio ley~s, 
que frenaron el desarrollo industrial, cosa beneficiosa para, los sectores ~en.c10- 
nados; algunos de ellos como la familia H. de Sola, entro en alguna fricción, 
por la intención de esta de implantar una fábrica de jabón y velas llamadas 
"La Favorita". Una ley dictada en 1942 dispuso que nadie podría poner 
fábricas de jabón con una inversión de más de cien mil pesos. Tan estú- 
pida medida dio lugar a que los interesados de la firma citada, salieran per- 
judicados, esto originó un recurso de amparo dirigido por el abogado Miguel 
An?el Alcaine, quien después tomó parte activa en la huelga de mayo. No 
esta demás decir que la minoría judía no era bien vista por el dictador, debido 
a que en esto, seguía tina línea de imitación, con la política entonces imperante 
en el partido nazi. · . 

Otro motivo de fricción, fue que a la postre el. régimen, se tuvo que vol- 
car probablemente a disgusto, contra gran cantidad de firmas alemanas e ita- 
lianas y de salvadoreños simpatizantes del fascismo, fue para la segunda guerra 
mundial, en que se hizo adoptar estas medidas, tales como la congelación de 
fondos y el bloqueo económico para los que aparecían en la lista negra {firmas 
extranjeras: alemanas, italianas y japonesas y salvadoreñas simpatizantes con 
ellos). Unas de las principales firmas afectadas fue la de Kurt Nothembhom, 
que en la actualidad ocupa una posición económica importante. 
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(7) En el año 1925 con los golpea de Orcllene y Chamorro. 

Quinto: Minoría Arabe 

Fue también otro de los grupos de oposición pues la política económica 
del régimen, iba dirigida especialmente contra ellos ya que la legislación al 
respecto, era profusa y terminante, se les porhibía prácticamente el comercio 
y la industria y últimamente les estaba prohibido adquirir bienes inmuebles. 
Esto fue dispuesto en un artículo de la constitución del 44, es verdaderamente 
extraño que a pesar ele toda esta implacable persecución no halla habido un 
representante ele los árabes o "turcos" como vulgarmente se les dice, en las 
almenas del sexto de infantería en la insurrección del 2 ele abril. Para la huelga 
de mayo estos ayudaron económicamente con bastante profusión, desde luego 
éste era un movimiento masivo en que no se corría los riesgos de la insurrec- 
ción militar antes mencionada. 

Imperialismo Norteamericano, cualquiera creerá que es imposible que en- 
tre las fuerzas opositoras a Martinez, estaba toda la gama de fuerzas, políticas 
y sociales: desde fas fuerzas de extrema izquierda, hasta las fuerzas políticas del 
imperialismo. Lo anterior, era una versión en pequeño con lo ocurrido en el 
plano mundial, pues contra la Alemania hitlerísta, estaba coaligados el impe- 
rialismo inglés y norteamericano y la Unión Soviética; se puede afirmar lo an- 
terior, porque nuestra dictadura, era diferente de la guatemalteca y hondureña 
y nicaragüense, las que eran fruto de las intervenciones económicas y políti- 
cas del imperialismo. 

En El Salvador el caso fue diferente pues la dictadura se instauró a raíz 
de crisis política y económica de 1932, y fue apoyada y fundamentada por la 
oligarquia criolla. 

Martínez se negó incluso a aceptar la ayuda militar inglesa para la repre- 
sión de la insurrección campesina ele 1932, el gobierno de los Estados Unidos 
no otorgó el reconocimiento, sino hasta un afio después, del golpe de estado 
del 2 de diciembre de 1931, alegando que el gobierno respetaba la convención 
de 1923, que establecía que no se reconocía ]os gobiernos frutos del golpe de 
estado. 

La tesis en mi concepto no es muy convincente, pues los Estados Unidos 
estuvieron prestos a reconocer a gobiernos de este mismo tipo, surgido en 
Guatemala y Nicaragua (7). 

En el año de 1932, la oligarquía y la clase media intelectual le prestaron 
a Martínez todo su apoyo, e incluso le dijeron que le rogaban que no continua- 
ra en sus gestiones para lograr el reconocimiento del Dc¡Jartamento de Estado, 
pues tal decisión no era necesaria para instaurar gobierno en El Salvador, 
siendo lo único importante Ia opinión pública local. 

El gobierno de Martínez reconoció el gobierno títere de Manchukuo en 
1932 y éste era un acto poco amistoso a los Estados Unidos lo mismo que sus 
relaciones amistosas con los gobiernos de Franco, Mussolini y Hitler, los cuales 
se expresaron a través de compra de armas y envío de técnicos militares a di- 
chos países. 
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"Un lapso de diez años de ardoroso trabajo que ha vivido El Salvador, 
lo ha puesto en el sitio dominante en que hoy se encuentra, gracias -sobre 
todo- a la energía inquebrantable, a la firme y recia voluntad del ciudadano 
Presidente Constitucional de la República, general don Maximiliano Her- 
nández Martinez, · 

Durante ese período, e1 país ha resistido a un resurgimiento intenso, que 
le hace merecedor, con sobrada razón, del airoso lugar que ya ocupa entre 
las naciones civilizadas del mundo; y todos los salvadoreños estamos obligados 

CAPITULO IX 

EPILOGO 

"DIEZ A~OS DE INTENSA Y PROVECHOSA LABOR" 
1932. 1942 

El gobierno de los Estados Unidos, en ese entonces era dirigido por Fran- 
klin Delano Roosevelt, que era representativo de la fuerza progresista de la 
Unión Americana tal gobierno antífacista no podía ver con buenos ojos el 
gobierno de Martínez, quien había dado mu~stras de lineamientos políti~os 
similares con el facismo, por supuesto que debido a la segunda guerra mundial, 
el gobierno de Martínez tuvo que dar un viraje y se vio constreñido a perseguir 
a sus antiguos amigos; esto sucedió cuando entre El Salvador, Alemania, 'Ita- 
lía y el Japón se declaró el estado de guerra; a pesar de lo anterior el gobierno 
de Martínez, no permitió el establecimiento de bases militares norteamericanas 
en nuestro territorio, estableciéndose éstas en la vecina República de Cuaterna· 
la, quizás por no haber una identificación política completa. Razón demás 
para que e1 Departamento de Estado apoyara a los grupos que preparaban su 
caída. 

Aunque tal cosa probablemente existió, la actuación externa de los fun- 
cionarios, simuló siempre una indiferencia, tal es el caso de el embajador nor- 
teamericano, en la insurrección cívica militar del 2 de abril. 

Parece que este mismo embajador intervino en la huelga de mayo sobre 
todo después de la muerte de un ciudadano norteamericano muy joven y que- 
rido por la sociedad salvadoreña, este era José Wright. 

Como vemos no se puede a veces juzgar e identificar a compañías priva- 
das imperialistas norteamericanas y el gobierno de los Estados Unidos. 

La actuación del Departamento de Estado en los últimos años es más 
amplio y flexible que la tradicional política, de apoyo a dictaduras militares 
títeres, hecha por United Frnit Company en Guatemala y Honduras. 

La inversión extranjera no ha sido en El Salvador tan considerable como 
en estos países, y a pesar de que últimamente ha aumentado mucho, siempre 
es inferior a los dos países antes mencionados, en El Salvador se reducían al 
ferrocarril de oriente, compañía de alumbrado eléctrico y minas de oro y plata, 
así como el transporte aéreo y marítimo. 
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a guardar J?ara siempre ct.erna gratit~d a nuestro man~at~rio, pues a _él, más 
que a nadie, se debe el inmenso numero de obras publicas construidas en 
todo el territorio. 

Adelante, para que sirva a la posteridad, queda una información gráfica 
suscinta de la obra colosal realizada por el primer mandatario de la nación; 
mas en el legítimo v 1htural deseo de situar este volumen, lo más posible, 
dentro de la exactitud y la realidad, se consignan aquí algunos datos de lo 
más saliente realizado en el decenio 1932-1942, como complemento a la prue- 
ba ilustrada que consta en las siguientes páginas. 

Preocupación constante y firme del gobierno ha sido la vialidad del país. 
Se ha construido el mayor número de carreteras modernas y se ha dedicado 
siempre especial atención a la reconstrucción y mantenimiento de las exis- 
tentes. A esto se debe que El Salvador cuente ya con una red extensa y efi- 
cientísima de magníficos caminos, ejemplo vivo -cada uno de ellos- de la 
más perfecta técnica; del más completo acabado y de la más absoluta per- 
fección. 

Es un hecho fuera de duda que el ciudadano gobernante, con su amplio 
criterio de estadista, comprendió la necesidad urgente e inaplazable de cons- 
truir modernas carreteras como las que se han hecho durante toda su admi- 
nistración con el beneplácito del pueblo salvadoreño entero, para imprimir 
un intenso desarrollo a la agricultura y a las demás industrias, reavivando el 
negocio de la ganadería, abaratando los precios de los artículos de consumo, 
haciendo más íntimas y provechosas las relaciones interdepartarncntales y 
facilitando al poder público su acción de consolidar la paz, por medio del 
sistema bienhechor del trabajo y del progreso. 

En esta obra de tan ciertos y resaltantes méritos, el tesoro de la nación in- 
virtió en el lapso comprendido entre 1932 y 1942, la suma de (ff', 12.456.232.21. 

El saneamiento y pavimentación de la ciudad de Santa Ana, es una obra 
que corresponde en su mayor porcentaje a la administración del señor general 
Hernández Martínez. En el lapso de su gobierno fue completamente con- 
cluida y en ella se invirtió la respetable suma de (ft 1.835.464.68. 

También se concluyó la pavimentación del sector occidental de la ca- 
rretera interamericana; y fueron iniciados los de la sección oriental, encon- 
trándose el pavimento, en estos momentos, en las proximidades dela ciudad 
de San Miguel. Es en esta parte de tan importante vía, que sirva para estre- 
char los vínculos de confraternidad de todos los pueblos del Nuevo Mundo, 
en donde se encuentra emplazado el colosal puente de acero que costó al 
tesoro de 1a nación 1a suma de í/t 1.739.555.27 y que se yergue en el paso de 
San Lorenzo del Río Lernpa, orgulloso de los esfuerzos titánicos y patrióticos 
que le dieron vida. 

El plan de Mejoramiento Social, cuya creación e implantamiento es 
obra, nada más, del señor general Hcrnández Martínez, es de proyecciones 
tan vastas y de reflejos benefactores tan ciertos, que el país entero lo ha 
aprobado sin reservas con caluroso entusiasmo, porque hacia él convergen 
las mejores energías y la reconocida elevación de propósitos de nuestro man- 
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datario, lográndose, gracias a ese plan, incontables y constantes beneficios 
para el conjunto social considerable formado por el inmenso número de fa- 
milias salvadoreñas pobres, que han hecho de la tierra su patrimonio. 

El primer paso dado por el gobierno para el desarrollo de este plan noble 
y patriótico -que además del reparto de tierras comprende, junto con otros 
aspectos, la construcción de casas baratas e hígiénícss, fue la lotificación de 
la hacienda nacional Santa Rosa; y desde aquel momento, pudo llegarse a la 
convicción inmediata de que la medida había sido de un acierto innegable, 
porque tan luego como empezaron a celebrarse los correspondientes contra- 
tos de arrendamiento, con promesa de venta, de aquellas tierras, las solicitudes 
se presentaron en tan crecido número, que se arribó a la conclusión de 9ue 
era necesario adquirir nuevas propiedades para su reparto, iniciándose asi el 
intenso desarrollo que actualmente sigue la marcha de este programa. 

Valiosas tierras de distintos lugares del país han sido letificadas y entre- 
gadas a inmenso número de familias que muy pronto verán colmados sus 
anhelos legítimos de ser dueños de la tierra que trabajan; y porque con el 
plan de Mejoramiento Social -creado, como está ya dícho, por el señor ge- 
neral Hernández Martínez- se ha llevado la felicidad a multitud de hogares 
salvadoreños, es muy natural que esta idea magnífica y noble enorgullezca y 
ufane a nuestro primer mandatario, porque así ha visto satisfechos los elevados 
propósitos que le han inspirado siempre en beneficio del pueblo de cuyos 
destinos es el depositario. 

El angustioso problema del agua potable en algunas poblaciones de la 
república, ha empezado a resolverse con acierto al pedir al extranjero un 
equipo eficiente para la perforación de pozos. Los primeros ensayos determi- 
naron ya un halagador resultado; y, como es natural el esfuerzo y el empeño 
del gobierno se concentran a una labor intensa, con el propósito de dotar de 
este valioso servicio al mayor número posible de lugares del país. 

El Salvador contrajo compromiso de ser la sede de las Terceras Olimpia- 
das Centroamericanas y del Caribe; y para hacer honor a él, como fue siempre 
su conducta y su norma, inició en mil novecientos treinta y tres la construc- 
ción de un ~igantesco Stadium en donde habrían de verificarse aquellas 
fiestas del musculo. 

Gracias al apoyo decidido que desde el primer momento prestó a esta 
obra el ciudadano Presidente Constitucional de la República, pudo ella que- 
dar concluida a tiempo de la celebración de la Tercera Olimpiada Centroame- 
ricana y del Caribe, a pesar de] fuerte daño causado a los trabajos por el 
ciclón de mil novecientos treinta y cuatro; y ahora, contamos ya con un 
Stadium que ostenta su arquitectura recia y sobria, del cual se enorgullece, 
con razón el país entero. 

Una de las columnas más fuertes en que descansa el prestigio de la 
administración del general Hernández Martínez, es la de haber llevado a 
feliz término, el año de 1934, la fundación del Banco Central de Reserva 
realizando con este 1;aso de tanta trascendencia, la justa aspiración nacionaÍ 
de tener un banco unico emisor, un verdadero sistema bancario que girará 
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Además dos veces en cada semana él imparte a jefes y oficiales atinadas 
y útiles enseñanzas sobre táctica, estrategia y servicio de Estado Mayor y es 
notorio que todos los alumnos de estos cursos han recogido los más prove- 
chosos frutos de los esfuerzos y de la dedicación de su maestro. 

En la capital está terminándose la construcción de un sólido edificio 
para el cuartel del Primer Regimiento de Infantería; y en la república entcrn 
se hicieron reparaciones de importancia a todos los edificios militares, con el 
solo objeto de aumentar su comodidad y sus condiciones higiénicas. 

Todo lo que ya queda dicho, puede resumirse en estas breves palabras: 
el señor general I-Iernández Martinez, día por día, ha sembrado la simiente 
pródiga que ya empieza a dar sus frutos, para asegurar la prosperidad y la 
grandeza de El Salvador. 

La inauguración del puente sobre el Río Lernpa, en el paso ele San Lo- 
renzo de la Carretera Panamericana, así como el justificado y sincero anhelo 
de la Subsecretaría de Fomento de llevar a propios y extraños la noticia de 
esta obra patriótica y pujante, como un aporte para la Historia de la Patria, 
han dado ':'id~ a este volumen; Y. si él se conserva con religiosa devoción, 
para conocirmento ele las generaciones futuras, aquel anhelo se habrá visto 
recompensado, porque así más tarde los salvadoreños sabrán que al frente de 
los destinos de su país hubo un hombre -un patriota auténtico- que sólo 
veló por su engrandecimiento y por formarle un porvenir glorioso". (Los sub- 
rayados son del autor)". 

en derredor de una institución de sólidos prestigios y de absoluta y fuerte 
garantía. Ya a los primeros seis meses ele funcionamiento de esta institución el 
cambio se había estabilizado, evitándose las especulaciones desenfrenadas 
q_ue tanto daño habían hecho a la economía nacional en los últimos años. El 
tipo normal se fijó, y así se ha mantenido hasta hoy, en (ff, 2.50 por cada dólar 
americano. 

Dado este primer gran paso en la resolución de aquel problema económi- 
co, el gobierno del señor general Hcrnándcz Martincz enfrentó con decisión 
el establecimiento de un Banco Hipotecario, de cuya necesidad urgía el país 
desde varios años antes, por la circunstancia de sus condiciones esencialmente 
agrícolas. 

El 29 de enero de 1935 fue firmada la escritura de constitución del 
Banco Hipotecario de El Salvador y desde entonces esta institución desarrolla 
con verdadera intensidad las funciones que son su fundamento, en beneficio 
cierto y verdadero para todo el país. 

En otros órdenes de la vida administrativa de la república, el general 
Hernández Martinez ha estado siempre presto a resolver innumerables pro- 
blemas tales como el saneamiento de ciudades, atención eficaz y constante 
de la instrucción pública -lo que ha determinado una baja considerable en 
el índice de analfabetismo en El Sah•a<lor- y ha sido objeto primordial de 
su gobierno mejorar la condición intelectual del soldado, haciendo de los 
cuarteles verdaderos centros de enseñanza. 
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Lo anterior es una memoria publicada en 1942, en el cual el régimen 
hace un recuento principal de 10 años de la dictadura, lo anterior era editado 
en un folleto de papel couché o sea edición de lujo, cosa que el régimen lo 
ha de ver considerado importante, por ser muy económico en esta clase de 
gastos; los subrayados que aparecen son míos y creo que el lector juzgará 
sobre lo que estos significan para conceptuar el régimen históricamente. 

En realidad el régimen de Martínez, liquidado un año antes de la ter- 
minación de la Alemania Hitleriana, y uno y medio antes del estallido de la 
bomba atómica, en Hiroshima, es un capítulo cerrado que no se repetirá más, 
a pesar de que su estructura social y económica, están todavía intactas; indu- 
dablemente el aparato político de dominación se ha perfeccionado más en la 
actualidad. U na dictadura personal, esotérica, tacaña y hasta paternal, en es- 
tos momentos, no se puede ya repetir; el aumento de la cultura nacional e 
internacional, al desarrol1o ele las fuerzas po1iticas internacionales, con el 
triunfo del socialismo en una parte de Asia y Europa, la interdependencia 
de las naciones, el cambio de actitud de la iglesia católica romana, ante los 
problemas social económicos que aquejan a la humanidad, hacen que efecti- 
vamente cierto paso histórico, aún no siendo revolucionaria, se ha producido 
en nuestra república. 

Creernos que este estudio servirá para que nuestra generación actual, sepa 
comprender el porqué de muchos sucesos históricos trágicos, el porqué de 
nuestro subdesarrollo político y económico, así como también sea un semillero 
para despertar una esperanza e inquietud por un futuro mejor para nuestra 
patria. 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

