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Carta del director

Un nuevo número de la revista “La Universidad”, el 37 de su Nueva Época, 
nos da la pauta de la continuidad de este órgano divulgativo científico-cultural 
de la Universidad de El Salvador, que llega a su décimo aniversario. Cabe seña-
lar que esta es la revista más antigua de Centro América, fundada el 5 de mayo 
de 1875 por el Dr. Esteban Castro, que recién cumplió su 143º. Aniversario de 
creada. 

Mucho nos enorgullece además que desde su número 26-27 nuestra Re-
vista esta indexada en el Latindex, y que de esta forma nuestros artículos in-
vestigativos son reconocidos por la comunidad científica mundial.

En esta oportunidad, gracias a las gestiones del experto en Ciencias Eco-
nómicas, Don César Villalona, ven la luz en nuestras páginas dos primicias 
de investigadores salvadoreños, Enrique Rivera, con su ensayo intitulado “La 
revolución legal: alterando el neoliberalismo en El Salvador, 2009-2017”, de 
la Universidad de California, Estados Unidos, y la investigación científica del 
académico Carlos Alberto Melara, “Salario mínimo y empleo en El Salvador: 
Aspectos a tomar en cuenta en la formulación de políticas públicas”.

Así también dos investigadores de la Facultad Multidisciplinaria de Occi-
dente, Luis Antonio Tobar y Dennis Sevillano Payes, publican sus trabajos “An-
tropología social y tercer mundo: un debate crítico”, y “Campesinos y tierras: 
la situación de los arrendatarios beneficiados con la repartición de tierras del 
General Martínez, 1934-1950”.

Especial Mención merece el trabajo recibido de la hermana república de 
Honduras, de las investigadoras, Yolanda Núñez Matute, Fani Sevilla Rivera y 
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Venus Mejía Rodríguez, docentes de la Universidad Autónoma de Honduras, 
que ahonda en la poesía de Clementina Suárez. Se trata de una de las más pro-
minentes voces femeninas de la literatura centroamericana, quien tuvo una 
vinculación muy especial en los años cincuenta del siglo pasado con los poetas 
salvadoreños integrantes de “La Generación Comprometida”, ya que fue agrega-
da cultural de Honduras en nuestro país, e impulsora de un centro cultural muy 
importante en la literatura salvadoreña, conocido como “El Rancho del Artista”.

Les deseamos una placentera y productiva lectura de este nuevo número 
de nuestra Revista.

“HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA”

David Hernández
Director Editorial Universitaria
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La revolución legal: alterando el neoliberalismo en 
El Salvador, 2009-2017

Enrique Salvador Rivera
Universidad de California
esrivera@g.ucla.edu

Resumen
El presente artículo es una revisión de las políticas implementadas durante 
los dos periodos de gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional en El Salvador, de 2009 a 2018. Se evalúan los cambios en el gasto 
y la inversión pública, como el aumento de financiamiento al Fondo de Inver-
sión Social para el Desarrollo Local, los beneficios para los estudiantes de las 
escuelas públicas: programas de almuerzo escolar gratis, el Vaso de Leche, 
etc.; así como cambios en el marco jurídico, como la Ley de Medicamentos; o 
programas novedosos como Ciudad Mujer.  Estas medidas, respecto a las polí-
ticas neoliberales de los gobiernos anteriores, permiten inferir que a pesar del 
poco margen que tiene el Ejecutivo, respecto a los otros poderes del Estado, 
es incorrecto asumir que el FMLN ha sido autocomplaciente y ha aceptado el 
modelo económico heredado de las administraciones de Arena.

Palabras clave: El Salvador, FMLN, políticas públicas, neoliberalismo. 
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Abstract

This article is a review of the policies implemented during the two periods of 
government of the Farabundo Martí Front for National Liberation in El Salvador, 
from 2009 to 2018. Changes in public spending and investment, such as increased 
financing, are evaluated. to the Social Investment Fund for Local Development, 
the benefits for public school students: free school lunch programs, the Glass of 
Milk, etc .; as well as changes in the legal framework, such as the Law on Medi-
cines; or innovative programs such as Ciudad Mujer. These measures, with re-
spect to the neoliberal policies of the previous governments, allow us to infer that 
despite the little margin that the Executive has, with respect to the other powers 
of the State, it is incorrect to assume that the FMLN has been self-complacent 
and has accepted the economic model inherited of the administrations of Arena.

Keywords: El Salvador, FMLN, public policies, neoliberalism.
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La revolución legal: alterando el neoliberalismo, 2009-2017

Es marzo del 2015 y soy un ob-
servador internacional para las 
elecciones municipales que están 
tomando lugar en El Salvador. Es-
toy en el Centro Internacional de 
Ferias y Convenciones (CIFCO) en 
San Salvador, que sirve como el 
centro de votación más grande del 
país en las épocas de elecciones. 
Decenas de voluntarios se despa-
chan hacia el norte y el sur, este y 
oeste, vistiendo las camisetas rojas, 
azules y verdes, que representan 
sus respectivos partidos políticos. 
Cientos más están apiñados alrede-
dor de una gran cantidad de mesas, 
en grupos de aproximadamente 
diez personas, contando boletas en 
preparación para el comienzo de la 
votación. Es una escena caótica y 
contenciosa, donde reina la moles-
tia y la irascibilidad, mientras los 
representantes de los partidos ri-
vales literalmente se apiñan sobre 
los demás para observar el conteo, 
dado que cada partido desconfía 
profundamente de sus rivales. Es 
de esperarse esta tensión en un 
proceso tan importante y belicoso 
como este. Pero esta hostilidad se 
alimenta, sobre todo, de los resen-
timientos, de arraigo profundo, que 
tienen su origen en las décadas de 
confrontaciones físicas y verbales, 
que alcanzaron su cumbre duran-
te la guerra civil. Casi todos acá en 
CIFCO, incluyéndome a mí, hemos 
sido personalmente afectados por 
la violencia que les costó la vida a 
75,000 personas y desplazó a millo-
nes más. Cabe señalar que la gran 

mayoría de los que murieron fueron 
civiles y que por lo menos 85 % de 
ellos fueron matados por el gobier-
no militar de El Salvador, apoyado 
por $1 millón de dólares al día de la 
administración de Ronald Reagan.1  

En medio de esta conmoción, 
una pareja me llamó la atención 
más que los demás presentes: un 
hombre y una mujer que vestían 
ropa negra. Ellos se detienen al 
frente de una mesa, observando 
cuidadosamente. El hombre parece 
ser el encargado. Con su dedo índi-
ce y su dedo gordo colocado en sus 
labios, el encargado señala hacia la 
mesa que ha estado observando y 
le murmura algo a su pareja. Ella le 
responde algo. Como veinte minu-
tos después, se dirigen a otra mesa. 
Después de aproximadamente una 
hora repitiendo este proceso, la pa-
reja se dirige a una sección marca-
da “Solo Oficiales del TSE (Tribunal 
Supremo Electoral)”. Obviamente, 
no son oficiales del TSE, ni son sal-
vadoreños, pero entran con toda la 
autoridad de un oficial del gobierno 
salvadoreño.

La pareja vestida de negro pro-
venía de la embajada estadouniden-
se en San Salvador, una estructura 
enorme que abarca varias cuadras 
en una de las secciones más afluen-
tes de la ciudad. Las instalaciones 
de la embajada se parecen más a 

1 “In Central America, Reagan Re-
mains a Polarizing Figure”. Publi-
cado 10 junio, 2004, http://www.
washingtonpost.com/wp-dyn/
articles/A29546-2004Jun9.html
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una base militar que a una embaja-
da. Esto es emblemático del control 
que los Estados Unidos ejerce en 
El Salvador y en la región. Si usted 
fuera a escuchar una declaración de 
la actual embajadora Jean Manes, o 
de cualquiera de sus predecesores, 
fácilmente notaría el paternalismo 
que  demuestra. Para Manes, la mi-
sión primaria de los gobiernos de El 
Salvador es proteger los intereses 
de los Estados Unidos. Para el go-
bierno estadounidense, El Salvador 
no es un estado soberano, un colega 
en el mundo de las naciones libres. 
Sino, en el mejor de los casos, un 
socio subalterno que debe seguir 
lo que Estados Unidos ordene. Les 
conviene hacerlo.

Como en otros países de la re-
gión, los Estados Unidos han apoya-
do tradicionalmente a la oligarquía 
neofascista del país y a su partido 
político, la Alianza Republicana Na-
cionalista (ARENA). Durante la gue-
rra civil, los Estados Unidos prove-
yeron miles de millones de dólares 
de ayuda militar y económica al go-
bierno militar despiadado de El Sal-
vador. Como parte de los Acuerdos 
de Paz de 1992, la guerrilla salva-
doreña, el Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN) 
se convirtió en un partido político 
legal. A pesar de esto, el gobierno 
estadounidense ha mantenido una 
relación incómoda con el FMLN y 
ha mantenido lazos íntimos con la 
derecha salvadoreña. 

Después de la guerra civil, la 
derecha oligárquica de El Salvador 

comenzó a reestructurar la econo-
mía salvadoreña devastada por la 
guerra civil usando el dogma del 
neoliberalismo promovido por los 
Estados Unidos y sus aliados inter-
nacionales. El Salvador comenzó 
a transformar su economía, basa-
da en exportaciones tradicionales 
(principalmente el café) a una eco-
nomía dominada por el sector de 
servicios y el consumo de importa-
ciones. La derecha pudo lograr esto 
porque controló las ramas ejecu-
tiva, legislativa y judicial por vein-
te años, de 1989 a 2009. Durante 
los gobiernos de ARENA, las elites 
económicas trasladaron sus recur-
sos económicos a los sectores de 
finanzas, bancos e importaciones, 
rehaciéndose en lo que el politólo-
go Carlos Velásquez Carrillo llama 
una “oligarquía neoliberal”2. Desde 
que ARENA tomó control de la eco-
nomía, esta ha dependido enorme-
mente de las remesas que vienen de 
los Estados Unidos, las cuales son 
la porción más grande del producto 
interno bruto (PIB) del país, alcan-
zando el 16 % en el 2014.3

2 Carlos Velásquez Carrillo, “The 
Neoliberal Oligarchic Consoli-
dation in El Salvador: Origins, 
Impacts, and Challenges for the 
FMLN”, (artículo presentado en la 
reunión anual para NALACS, Uni-
versidad de Groninga, Los Países 
Bajos, 18-19 de noviembre, 2010).

3  World Bank: “Data: El Salvador,” 
acceso el 4 de junio de 2016, 
http://data.worldbank.org/cou-
ntry/el-salvador.



11

(abril-junio 2018)  La Universidad / 37

La revolución legal: alterando el neoliberalismo, 2009-2017

El orden político y económico 
de El Salvador recibiría su desafío 
más fuerte en el 2009, al ser elec-
to el candidato a la presidencia 
por el FMLN, Mauricio Funes. En el 
2014, el ex comandante del FMLN, 
Salvador Sánchez Cerén, fue jura-
mentado como presidente. Como 
un partido de oposición, el FMLN 
consistentemente denunció la rees-
tructuración de la economía en El 
Salvador. Pero, ¿cómo reaccionaría 
el FMLN después de tener control 
de la presidencia? ¿Continuaría el 
FMLN sus ataques contra la dere-
cha salvadoreña y el orden neolibe-
ral que instalaron? ¿O fallarían en 
cumplir con las expectativas de sus 
seguidores?

 Es común la percepción, 
mayormente en la clase profesional 
de El Salvador, de que el FMLN se 
ha vendido. Los medios de comuni-
cación más grandes, los cuales son 
públicamente de derecha, amplia-
mente difunden este mensaje. En 
gran parte por esto encontré esta 
opinión difícil de creer. ¿Podría un 
partido político con una reciente 
tradición militante revertir su posi-
ción ideológica tan rápidamente? La 
realidad debe ser más compleja que 
eso, pensé yo. Decidí investigar por 
mi propia cuenta. Lo que descubrí 
me asombró. 

Muchas de mis suposiciones 
estuvieron mal informadas. Pen-
saba descubrir que las políticas 
del FMLN desde que obtuvieron la 
presidencia en el 2009 demostra-
rían principios políticos y econó-

micos ambiguos, el resultado de un 
partido ideológicamente dividido. 
Presumí, como muchos otros, que 
la falta de anuncios ruidosos sobre 
cambios radicales sería una indica-
ción de autocomplacencia política. 
Asumí que el FMLN estaba dividido, 
que algunos estarían cómodos con 
el statu quo y que otros lo rechaza-
rían. Mi investigación, sin embargo, 
me mostró claramente que estas 
suposiciones estaban equivocadas. 
Cuando analicé la distribución de 
recursos de los gobiernos del FMLN 
y sus programas sociales y econó-
micos, la data me demostró que el 
FMLN es un partido unido en sus 
principios socialistas, y uno que ha 
logrado mucho más de lo que yo 
había supuesto. Me sorprendió des-
cubrir que el FMLN ha hecho casi 
todo lo que le ha sido posible hacer 
para promulgar cambios, dentro 
del marco del poder que realmente 
tiene. 

Antes de continuar, es nece-
sario definir el término neolibe-
ralismo, dado que el término fre-
cuentemente induce suposiciones 
injustificadas. Más que nada, el neo-
liberalismo debe ser visto como un 
fenómeno histórico. Comenzando a 
finales de los años setenta, las tasas 
de ganancias para las corporaciones 
más grandes del mundo comenza-
ron a bajar, debido a la sobrepro-
ducción de productos manufactu-
reros a nivel global.4 En reacción 

4 David Harvey, A Brief History of 
Neoliberalism (Oxford and New 
York: Oxford University Press, 
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a esta crisis capitalista, las elites 
económicas y políticas de los países 
capitalistas centrales comenzaron a 
buscar otros lugares, intentando re-
cuperar las ganancias a las que esta-
ban acostumbrados. Los encargados 
de políticas globales, liderados por 
Margaret Thatcher y Ronald Reagan, 
comenzaron a privatizar empresas 
que previamente eran considera-
das exclusivamente del Estado. Los 
servicios sociales provistos por los 
gobiernos fueron cortados y dejaron 
a muchos trabajadores sin las pro-
tecciones provistas anteriormente 
durante el “Golden Age” de los años 
1950 y 1960. Además, la economía 
real, basada en la manufactura, len-
tamente comenzó a perder prefe-
rencia y fue sustituida gradualmen-
te por la industria financiera. 

Este ensayo examinará los 
cambios traídos por las presidencias 
del FMLN desde el 2009. Dado que 
uno de los pilares de la programa-
ción neoliberal ha sido la de recortar 
los gastos sociales, este artículo se 
enfocará en gran parte en esta área 
de reformas. El ensayo demostra-

2005), 1-5. Los mejores estudios 
económicos sobre el neolibera-
lismo son los libros de Robert 
Brenner. Vea: Robert Brenner, The 
Boom and the Bubble: The US in 
the World Economy (London and 
New York: Verso, 2002); Robert 
Brenner, The Economics of Global 
Turbulence: The Advanced Capital-
ist Economies from Long Boom to 
Long Downturn, 1945-2005 (Lon-
don and New York: Verson, 2006).

rá que el FMLN ha logrado hacer 
avances revolucionarios, pese a los 
obstáculos aparentemente inextri-
cables que enfrentan. Este artículo 
no tiene la intención de proveer un 
estudio exhaustivo de la sociedad 
y la economía salvadoreña durante 
estos años. Más bien, tiene la inten-
ción de proveer un resumen básico 
sobre los esfuerzos gubernamen-
tales de detener el neoliberalismo 
desde el año 2009, un resumen que 
no ha sido provisto hasta ahora. Sin 
embargo, antes de examinar este 
período, es importante resumir las 
reformas neoliberales que introdujo 
ARENA durante sus 20 años de go-
bierno.

La era neoliberal
ARENA fue fundado en 1981, como 
un partido de extrema derecha 
atado a las elites terratenientes 
del país. Esta clase oligárquica era 
conocida en El Salvador como “las 
catorce familias”. Cuando ARENA 
tomó posesión de gobierno por pri-
mera vez en el 1989, ya había ex-
perimentado una transformación 
ideológica, de un partido que pro-
movía exportaciones tradicionales, 
a uno que usaba la ideología neo-
liberal como uno de sus conceptos 
básicos.5 Este cambio coincidió con 
la movida de los recursos capitales 
de la oligarquía del sector agrícola, 
por un lado, al sector de bancas y 
finanzas, por el otro. 

5 Velásquez Carrillo, “The Neolibe-
ral Oligarchic”, 10-17.
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En 1989, el candidato de ARE-
NA, Alfredo Cristiani, fue elegido 
como presidente, lo cual marcó el 
comienzo de la era neoliberal en El 
Salvador. Las metas de ARENA des-
pués de los Acuerdos de Paz fueron 
las de eliminar las reformas eco-
nómicas establecidas por el Esta-
do, las cuales comenzaron durante 
la guerra civil. En 1980, una junta 
cívico militar tomó el poder en El 
Salvador y nacionalizó los bancos 
y las instituciones financieras del 
país. Eliminar estos cambios era la 
primera prioridad para ARENA. Al 
mismo tiempo, el modelo de agro 
exportación en El Salvador estaba 
experimentando una crisis econó-
mica mientras la guerrilla del FMLN 
estaba en la cumbre de sus fuerzas. 
Desde el 1980 al 89, las exportacio-
nes de café cayeron de $ 615 millo-
nes a $ 229 millones y las exporta-
ciones de algodón cayeron de $ 85 
millones a $ 700,000. La economía 
del país durante estos años fue sos-
tenida por las remesas y la “ayuda” 
militar y económica de los Estados 
Unidos. Solo en 1989, las remesas 
sumaron $ 266 millones, y las do-
naciones de USAID fueron de $ 400 
millones.6

En 1990, la Asamblea Nacional 
aprobó la “Ley de Saneamiento y 
Fortalecimiento de Bancos Comer-

6  Frente Farabundo Martí Para La 
Liberación Nacional, “Documento 
sobre la formación económico-
social de El Salvador” (San Salva-
dor: Primer Congreso del FMLN, 
2015), 2.

ciales y Asociaciones de Ahorro y 
Préstamo”. Esta ley precipitó la ven-
ta de todos los bancos nacionales. 
El primer paso fue proveer $ 700 
millones para rescatar a los bancos 
y así hacerlos más atractivos para 
los compradores. Como señala Ve-
lásquez Carrillo, “la privatización 
del sector de la banca concluyó en 
la formación de un oligopolio com-
puesto por 6 bancos grandes y con-
sorcios financieros vinculados con 
siete de los grupos económicos más 
grandes del país”7. Para el 2007, 
cinco de estos seis bancos fueron 
vendidos a bancos transnacionales. 
Cristiani también privatizó la elec-
tricidad, las telecomunicaciones y 
los sectores para la exportación del 
café y el azúcar.8

Cristiani también introdujo 
una reforma significativa en los 
pagos de impuestos. Eliminó todos 
los impuestos de propiedad paga-
dos por la gente más rica del país 
y redujo los impuestos pagados 
por los negocios de un 35 % a un 
25 %. Cristiani también redujo los 
impuestos sobre las exportaciones, 
las tarifas para las importaciones, y 
cortó los impuestos sobre la renta 
por la mitad. La carga impositiva fue 
entonces trasladada a los hombros 
de los trabajadores con la introduc-
ción del  impuesto al valor agregado 
(IVA). El IVA incrementó a 13 % en 
el 1994 bajo el siguiente gobierno 

7  Velásquez Carrillo, “The Neolibe-
ral Oligarchic,” 19.

8  Ibídem.
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de ARENA, dirigido por Armando 
Calderón Sol.9

En 1996, la Asamblea Legis-
lativa aprobó la Ley del Sistema 
de Ahorro Para Pensiones, lo cual 
privatizó el sistema de pensiones. 
Antes de la privatización, el Institu-
to Salvadoreño del Seguro Social y 
el Instituto Nacional de Pensiones 
controlaban las pensiones de los 
trabajadores públicos.10 La ley de 
privatización entró en vigor en el 
1998, y exigió que las organizacio-
nes públicas de pensiones transfi-
rieran sus portafolios a las compa-
ñías Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP). Al principio, se ha-
bían desarrollado cinco compañías 
privadas para competir por el dere-
cho de tener bajo su control las pen-
siones de los trabajadores salvado-
reños, pero después de bancarrotas 
y consolidaciones, solo quedaron 
dos: Confía y Crecer.11 Las compa-
ñías que controlan las pensiones en 
El Salvador ganaron $ 1.4 mil millo-
nes entre el 1998 y el 2012.12

9 Velásquez Carrillo, “The Neoli-
beral Oligarchic,” 21; Frente Fra-
bundo Martí Para La Liberación 
Nacional, 3.

10 Carlos Velásquez Carillo, “The 
Persistence of Oligarchic Rule in 
El Salvador: Neoliberal Transfor-
mation, and the Retrenchment 
of Privilege and Inequality in the 
Post-Civil War Period” (PhD diss., 
Universidad de York, Toronto, 
2012), 325-26.

11  Ibídem, 329-30.
12  Ibídem

Las elites económicas de El Sal-
vador continuaron recibiendo bene-
ficios bajo el gobierno de Francisco 
Flores (1999-2004). El cambio más 
radical fue la dolarización de la eco-
nomía en el 2001, lo cual sustituyó 
al colón como la única moneda del 
país. La dolarización ocurrió cuan-
do los índices de alto crecimiento de 
los años 1992 al 1995 comenzaron 
a bajar durante la segunda mitad 
de los años 1990.13 La dolarización 
ayudó a las elites salvadoreñas, par-
ticularmente a los importadores y 
banqueros, porque les ayudó a elu-
dir los problemas de hacer negocios 
con una moneda débil.14 Uno de los 
resultados fue la fuga de capitales. 
Entre el 2001 y el 2010, la fuga de 
capitales alcanzó $8.7 mil millones 
o $ 870 millones al año.

Los tratados de libre comercio 
proliferaron durante la administra-
ción de Flores. Estos culminaron en 
el Tratado de Libre Comercio entre 
Estados Unidos, Centroamérica y 
República Dominicana (CAFTA-DR 
por sus siglas en inglés), lo cual fue 
ratificado bajo el liderazgo del pre-
sidente Antonio Saca. El primer tra-
tado de libre comercio neoliberal, el 
Tratado de Libre Comercio entre el 
Triángulo del Norte y México, entró 
en vigor en el 2001. Los resultados 
para la economía salvadoreña fue-
ron desfavorables, con los únicos 
ganadores siendo los grandes im-

13  Ibídem, 370.
14  Velásquez Carrillo, “Neoliberal 

Oligarchic,” 22.
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portadores salvadoreños. En el año 
2000, las importaciones mexicanas 
a El Salvador igualaron $ 257 mi-
llones, pero esto se incrementó a $ 
874 millones en el 2008. La balanza 
de pagos con México se desplomó 
durante esta época, debido a que 
El Salvador exportó productos con 
un valor de $ 13 millones en el año 
2000 y esto creció a solo $ 48 mi-
llones en el 2008. En el año 2000, la 
balanza de pagos con México era de 
-$ 244 millones y en el 2008, este 
número se infló a -$ 826 millones. 
Otro acuerdo de libre comercio fue 
firmado con Chile en el 2002 y tuvo 
un resultado similarmente desas-
troso para la balanza de pagos del 
país. En el 2001, antes de que el 
tratado de libre comercio con Chile 
fuera ratificado, las exportaciones 
salvadoreñas eran de $ 1.8 millones, 
mientras las importaciones desde 
Chile eran de $16 millones, un dé-
ficit de -$ 14.2 millones. La balanza 
de pagos con Chile incrementó año 
tras año, culminando en un défi-
cit de $ 147 millones en el 2008.15 
CAFTA-DR, por supuesto, no mejo-
ró el asunto. Antes de entrar en vi-
gor, las exportaciones salvadoreñas 
hacia los Estados Unidos eran de 
unos $ 2 mil millones, mientras las 
importaciones eran de unos $ 2.9 
mil millones, un déficit de casi $900 
millones. Solo cuatro años después, 
este déficit había crecido a $ 1.15 
mil millones.16

15 Velásquez Carrillo, “The Persis-
tence,” 391-97.

16  Ibídem, 406.

El modelo implementado en 
El Salvador fue típico de los progra-
mas neoliberales que fueron imple-
mentados por casi todo el Tercer 
Mundo. Como en otros países, la 
agricultura se desplomó en El Sal-
vador, y la economía se hizo cada 
vez más dependiente sobre impor-
taciones para la subsistencia. Desde 
el 1992, la producción agrícola para 
el mercado doméstico disminuyó en 
un 25 %. Esto, en turno, estimuló la 
emigración hacia las ciudades de 
El Salvador y los Estados Unidos. 
Mientras la población rural iguala-
ba 60 % en 1990,  esta alcanzó un 
38 % en el 2014. Las tierras ocio-
sas proliferaron.17 Los medios de 
empleo cambiaron drásticamente. 
Entre el 1990 y el 2014, el empleo 
en la agricultura disminuyó de un 
36 % a un 19 % de la fuerza laboral, 
mientras los empleos en servicios 
aumentaron de un 39 % a un 61 % 
durante el mismo periodo.18

La corrupción aumentó des-
enfrenadamente. En diciembre de 
2015, el ex Presidente Flores fue 
acusado de robar $ 15 millones de 
ayuda humanitaria en el 2001. Fue 
acusado de embolsarse $ 5 millones  
y de depositar los otros $10 millo-
nes en las cuentas de ARENA. Flores 
murió de una hemorragia cerebral 
(bajo circunstancias sospechosas) 
el 30 de enero de 2016, antes de 
ser juzgado.19 Pero el escándalo de 

17  Ibídem, 4.
18  Ibídem, 6.
19  “Francisco Flores, Tainted Ex-
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Flores fue solo un grano de arena 
en el desierto. De acuerdo con la 
Asociación Equipo Maíz, ARENA ha 
malversado más de $ 4 mil millones 
durante sus 20 años de gobierno.20 
Esto incluye unos $ 65 millones en 
efectivo que fueron robados de los 
fondos públicos destinados al de-
sarrollo social y económico. La ma-
yoría de los acusados nunca fueron 
juzgados.21 La corrupción en El Sal-
vador resalta una vez más el carác-
ter oligárquico del neoliberalismo 
en este país. La antigua oligarquía 
cafetalera, la cual había recurrido al 
genocidio para cumplir muchas de 
sus metas socioeconómicas, ha usa-
do al estado como su alcancía desde 
los comienzos del siglo veinte, por 
lo menos.22 

President of El Salvador, Dies 
at 56,” actualizado 3 de febre-
ro, 2016, http://www.nytimes.
com/2016/02/03/world/ameri-
cas/francisco-flores-ex-president-
of-el-salvador-dies-at-56.html. 

20  Asociación Equipo Maíz, “Álbum: 
Corrupción de ARENA” (San Sal-
vador: Equipo Maíz, 2014).

21  Ibídem
22  Para más sobre el genocidio de 

1932, vea: Roque Dalton, El Sal-
vador: Monografía (Mexico City: 
Ocean Sur, 2010); Roque Dalton, 
Miguel Mármol: Los sucesos de 
1932 en El Salvador (Bogotá: Ocean 
Sur, 2007); Jeffrey L. Gould and 
Aldo A. Lauria-Santiago, To Rise in 
Darkness: Revolution, Repression, 
and Memory in El Salvador, 1920-
1932 (Durham y Londrés: Duke 
University Press, 2008).

A pesar del poder aparente-
mente ilimitado que ARENA y las 
elites salvadoreñas ejercían duran-
te los años neoliberales, hubo una 
gran resistencia a sus actividades 
durante este período. Movimientos 
sociales y el FMLN les presionaron 
fuertemente para detener algunas 
de las reformas neoliberales que 
fueron propuestas. Aunque el FMLN 
nunca ha tenido una mayoría en la 
Asamblea Legislativa, ellos sí tuvie-
ron una minoría fuerte y unida du-
rante los gobiernos de ARENA, una 
que consistentemente abogó por los 
intereses de los trabajadores salva-
doreños. Esta resistencia fue senti-
da fuertemente cuando el sistema 
de seguridad social fue privatizado. 
Los trabajadores sindicalizados en 
el instituto de seguridad social y los 
médicos que operaban bajo el sis-
tema, hicieron una huelga de cinco 
meses, llevando a cabo marchas y 
manifestaciones regularmente. La 
agitación continuó en el 2000, cuan-
do trabajadores de dieciocho hos-
pitales públicos se unieron al mo-
vimiento. Por diez meses, entre el 
2002 y el 2003, trabajadores, movi-
mientos sociales y el FMLN organi-
zaron manifestaciones en respuesta 
al anuncio del Presidente Flores de 
que el sistema de salud sería priva-
tizado. A final de cuentas, ARENA 
fracasó en su intento de privatizar 
el sistema de salud pública.23 

23 Paul Almeida, Waves of Protest: 
Popular Struggle in El Salvador, 
1925-2005 (Minneapolis y Lon-
drés: University of Minnesota 
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Pese a las batallas ganadas por 
la izquierda salvadoreña, para el 
2008 parecía que ARENA había ga-
nado la guerra. El Salvador se había 
convertido en el epítome del neoli-
beralismo tercermundista a través 
de la privatización de empresas 
estatales y la firma de tratados de 
libre comercio, los cuales transfor-
maron a la economía del país de una 
dependiente de las exportaciones 
agrícolas tradicionales, a una que 
dependía de servicios, importacio-
nes y el consumo de estos últimos. 
La poca soberanía que El Salvador 
disfrutaba fue completamente ero-
sionada. Al mismo tiempo, las eli-
tes del país lograron recuperar e 
impulsar sus intereses económicos. 
Aunque parecía poco probable en el 
2008, sin embargo, pronto vendrían 
los cambios.

Los años de Funes
En medio de una crisis aguda en el 
capitalismo global, Mauricio Funes, 
candidato para la presidencia por 
el FMLN, fue electo en el 2009 con 
un 51.3 % del voto popular. Funes 
no era el favorito de la militancia 
del FMLN, pero fue considerado 
como una opción estratégica para 
un partido que había perdido tres 
elecciones presidenciales desde los 
Acuerdos de Paz en el 1992. Funes 
era un periodista popular en El 
Salvador, que trabajaba para CNN 
en Español y para el Canal 12. Era 
conocido como un investigador ob-

Press, 2008), 193-204.

jetivo y un oponente de la corrup-
ción de ARENA. Muchos en el FMLN 
creían que, con Funes en el timón, 
el FMLN podría avanzar bastante 
en el combate contra las tácticas 
de miedo impulsadas por la maqui-
naria mediática de ARENA, la cual 
incluía los medios más grandes de 
la televisión y la prensa, y la mayo-
ría de las estaciones radiales. Funes 
fue elegido presidente usando una 
plataforma de reformas que rompió 
con la retórica antineoliberal que 
usaba el FMLN antes del 2009.24 A 
pesar de esta moderación en el dis-
curso, la administración de Funes 
hizo mucho para revertir el orden 
neoliberal que había implementado 
ARENA. 

De acuerdo con la Constitución 
de El Salvador, el presidente tiene 
poderes limitados, y muchas de las 
decisiones más importantes son 
asignadas a la Asamblea Legislativa. 
Por ejemplo, la Asamblea tiene que 
aprobar todas las leyes propuestas 
por el presidente y tiene que auto-
rizar los presupuestos anuales, los 
cuales son desarrollados por la ofi-
cina del presidente.25 El 2009 fue 
un año de gran importancia porque 
fue uno de los pocos años en que se 
dieron las elecciones presidenciales 
y legislativas en el mismo año. Si el 
FMLN hubiera ganado una mayo-
ría de los escaños en la Asamblea 

24 Velásquez Carrillo, “Neoliberal 
Oligarchic.”

25 Constitución de El Salvador. Art. 
167, cl. 3  
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después de las elecciones del 2009, 
hubiera tenido terreno amplio para 
promulgar cambios unilateralmen-
te, de manera similar a los poderes 
que tuvo ARENA durante la época 
de la reestructuración neoliberal. El 
FMLN ganó más escaños legislativos 
de los que había tenido antes, pero 
la derecha de El Salvador mantuvo 
la mayoría. El FMLN ganó 35 de los 
84 escaños, seguidos por los 32 de 
ARENA, los 11 escaños del Partido 
de Conciliación, los cinco escaños 
del Partido Demócrata Cristiano, y 
un escaño de Cambio Democrático. 
A pesar de que el FMLN tuvo el ma-
yor número de escaños de cualquier 
otro partido, los otros partidos, do-
minados por derechistas, tenían los 
49 escaños restantes. Estas limita-
ciones en la Asamblea Legislativa 
acosarían al FMLN de ese punto en 
adelante.

A pesar de estas barreras, la 
administración de Funes logró pro-
mulgar reformas significativas al 
estado y al sector social, las cuales 
habían sido saqueadas durante la 
revolución neoliberal de ARENA. 
Después de su elección, Funes re-
organizó inmediatamente al Fondo 
de Inversión Social para el Desa-
rrollo Local (FISDL) y encabezó la 
formación del Sistema de Protec-
ción Social Universal (SPSU), bajo la 
cual Funes coordinó los programas 
innovadores y populares que imple-
mentó. La Oficina de la Presidencia 
dirige el financiamiento de FISDL, 
el cual aumentó significativamente 
bajo Funes. Después de unos años, 

con un promedio de alrededor de $ 
40 millones al año de inversión, el 
financiamiento para el FISDL se in-
crementó bajo el gobierno de Saca 
a $ 50 millones en el 2008, el cual 
fue un año de campaña electoral. 
En el 2009, cuya mitad fue dirigida 
por Funes, el financiamiento para 
el FISDL aumentó a casi $ 62 mi-
llones. En el primer año entero de 
la presidencia de Funes (2010), el 
financiamiento creció a ser más de 
$ 81 millones. El financiamiento se 
incrementó de nuevo a $ 101 millo-
nes en 2011 y a $ 107 millones en 
el 2012, antes de que cayera a $ 102 
millones en el 2013. Entre el 2005 
y el 2009, los gobiernos de ARENA 
invirtieron un promedio de $ 46.6 
millones en el FISDL. Bajo Funes, 
el financiamiento para el FISDL au-
mentó más del doble, con un pro-
medio de $ 95.67 millones anuales 
entre el 2010 y el 2014.26

Funes fue conocido por los 
programas educacionales lanza-
dos bajo su dirección. Uno de los 
programas pilares del Sistema de 
Protección Social Universal (SPSU) 
ha sido el “paquete escolar”. En un 
país con altos niveles de pobreza y 
de pobreza extrema, este programa 
está dirigido a aliviar los costos que 
las familias incurren cuando envían 
a sus hijos a la escuela. Este pro-
grama entregó uniformes, zapatos 

26 Fondo de Inversión Social para el 
Desarrollo Local (FISDL), “Memo-
ria de Labores: FISDL, 2013” (San 
Salvador: FISDL, 2014), 8. FISDL, 
“Memoria de Labores, 2014,” 22.
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y materiales escolares gratis a 1.3 
millones de niños en las escuelas 
públicas de El Salvador, desde el 
nivel preescolar hasta el noveno 
grado. Este programa también está 
dirigido a estimular la producción 
doméstica, particularmente para 
compañías pequeñas y de tamaño 
mediano, porque estas son las que 
suministran los millones de unifor-
mes, zapatos y materias escolares 
que el gobierno provee.27 En total, 
el gobierno de Funes invirtió $373 
millones en este programa.28

La administración de Funes 
también implementó un programa 
nutricional para los estudiantes en 
las escuelas públicas. El gobierno de 
Funes invirtió más de $ 22 millones 
cada año en el Programa de Alimen-
tación y Salud Escolar (PASE), don-
de los estudiantes de las escuelas 
públicas fueron provistos por pri-
mera vez con un almuerzo escolar 

27  “Programa: Dotación de Paquetes 
Escolares,” actualizado 5 de julio, 
2013, http://www.proteccion-
social.gob.sv/index/index.php/
actualidad/noticias/85-unifor-
mes-zapatos/93-programa-de-
dotacion-de-uniformes-zapatos-
y-utiles-escolares-para-estudian-
tes-de-educacion-parvularia-y-
educacion-basica-del-sector-pu-
blico.

28  Gobierno de El Salvador, “El Sal-
vador: Productivo, educado y 
seguro, plan quinquenal de desa-
rrollo, 2014-2019” (San Salvador: 
Gobierno de El Salvador, 2014), 
79.

gratis.29 Estos estudiantes también 
se beneficiaron del subprograma 
Vaso de Leche, el cual suministró un 
vaso de leche a más de 800,000 es-
tudiantes durante este periodo. Así 
como en el programa del “paquete 
escolar”, esta institución también 
tenía el propósito de estimular la 
producción doméstica; esta vez, la 
industria ganadera. Más de 2,300 
ganaderos produjeron la leche que 
los estudiantes consumían.30 Estos 
programas escolares, los cuales tu-
vieron el beneficio de un apoyo sig-
nificativo del gobierno, ayudaron a 
elevar el nivel de educación formal 
en El Salvador. En el 2009, los es-
tudiantes solamente alcanzaban un 
nivel promedio de 5.9 grados. En el 
2013, los estudiantes alcanzaron 
casi un año más de nivel escolar, 
llegando a los 6.8 grados.31

El financiamiento de la edu-
cación pública se incrementó cada 
año bajo la administración de Fu-
nes. Aumentó de $ 687.91 millones 
en el 2010 a $ 874.91 millones en 
el 2014, con un promedio anual de 
$ 801.83 millones durante este pe-
riodo. Esto representa un aumento 
considerable al presupuesto escolar, 

29   “Presentan avances sobre con-
traloría social en el programa 
de alimentación escolar,” actua-
lizado 30 obtubre, 2013, http://
www.proteccionsocial.gob.sv/
index/index.php/actualidad/
noticias/107-vaso-de-leche.

30  Gobierno de El Salvador, “El Sal-
vador,” 79.

31  Ibídem
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comparado al de los años previos. 
Aunque los gastos educacionales 
aumentaron cada año entre el 2005 
y el 2009, estos todavía tuvieron un 
promedio de $598.2 millones por 
año (Vea Apéndice 3.) Esto es un 
promedio de $ 200 millones menos 
de lo que fueron asignados durante 
los años de Funes.

La institución más innovadora 
implementada bajo la administra-
ción de Funes puede que sea la in-
ternacionalmente celebrada Ciudad 
Mujer, un programa gubernamental 
que ofrece una amplia gama de ser-
vicios sociales a mujeres. Ciudad 
Mujer tiene seis sedes a través del 
país, las cuales parecen instala-
ciones universitarias. Estas sedes 
proveen servicios mediante cinco 
módulos: atención a la violencia de 
género, salud sexual y reproductiva, 
autonomía económica, atención in-
fantil, y gestión territorial y del co-
nocimiento. Ciudad Mujer busca ser 
una unidad de atención compren-
siva. Cada sede provee atención 
médica así como atención y pre-
vención de la violencia doméstica, 
respaldada por una oficina policial 
en las sedes que se dedican a inves-
tigar estos crímenes. Además, ofre-
cen cursos de capacitación laboral 
y las mujeres pueden trabajar con 
consejeras económicas, quienes les 
proveen una amplia gama de ser-
vicios, como préstamos pequeños 
que provee el gobierno para apoyar 
los pequeños negocios. Durante la 
administración de Funes, Ciudad 
Mujer atendió a más de 450,000 

mujeres y a 55,000 niños, con una 
inversión de casi $ 25 millones has-
ta el 2012.32

La Ley de Medicamentos tam-
bién fue aprobada bajo la adminis-
tración de Funes en el 2012. Esta 
ley creó una entidad gubernamen-
tal para regular los medicamentos 
y garantizar precios accesibles para 
la población. Este paso fue necesa-
rio porque El Salvador tenía uno de 
los precios más altos en el mundo 
para los medicamentos.33 Después 
de dos años de haberse implemen-
tado esta ley, el público salvadoreño 
ahorró más de $ 70 millones.34

La administración de Funes 
también comenzó una batalla para 
recuperar la producción agrícola. 
El gobierno entregó más de 2.5 mi-
llones de paquetes agrícolas para 
las producciones de maíz y frijoles, 
dos de los artículos dietéticos más 
consumidos en el país. El gobierno 
también comenzó una lucha para 
dar carácter legal a las tierras aten-
didas por campesinos. Durante la 
administración de Funes, más de 
42,000 campesinos tuvieron sus 
tierras legalizadas con títulos de 
propiedad.35 Estos programas con-

32  Ibidem.
33  Ibidem, 81. 
34  Ibidem, 79.
35 Secretaría de Comunicaciones, 

“Presidente entrega 2,455 escri-
turas a familias campesianas,” 
publicado 20 de diciembre, 2017. 
http://www.transparenciaac-
tiva.gob.sv/presidente-entrega-
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tribuyeron a la incrementación de 
la producción de maíz por casi 11 
% y de la producción de frijoles por 
50 %. También se proveyó asisten-
cia técnica y entrenamiento para 
43,000 productores agrícolas.36 

Estos programas agrícolas fue-
ron el resultado de un incremento 
de gastos destinados a la produc-
ción agrícola bajo la administra-
ción de Funes. El gobierno de Fu-
nes invirtió $ 59.81 millones en la 
agricultura en el 2010 y esta figura 
creció a $ 81.65 millones en el 2014. 
El gobierno invirtió un promedio de 
$ 67.13 millones para el desarrollo 
agrícola bajo Funes. Durante los 
cinco años anteriores, la inversión 
gubernamental aumentó gradual-
mente, pero en un nivel inferior, 
con un promedio de $ 49.23 millo-
nes al año. Bajo Funes, el gobierno 
asignó un promedio de 13.38 % de 
su presupuesto de desarrollo eco-
nómico a la agricultura, mientras 
en la administración anterior, el go-
bierno salvadoreño invirtió un pro-
medio de 11.29 % al año. Aunque 
el valor total de inversión agrícola 
se aumentó significativamente en 
comparación a la administración 
anterior, la inversión agrícola como 
un porcentaje de desarrollo econó-
mico realmente disminuyó un poco 
bajo Funes en comparación a los 
gobiernos de ARENA desde el 1998 

2-455-escrituras-a-familias-
campesinas.

36  Gobierno de El Salvador, “El Sal-
vador,” 81.

al 2009. En este último periodo, 
los gobiernos de ARENA asignaron 
13.86 % de su presupuesto para 
desarrollo económico a la agricul-
tura, mientras Funes asignó el ya 
mencionado 13.38 %. Sin embargo, 
este promedio fue más alto de lo 
esperado, principalmente debido a 
la inversión inusual en el año 2000, 
cuando el gobierno invirtió $ 86.98 
millones o 31.86 % de su presu-
puesto para el desarrollo económi-
co en la agricultura. Pero si ignora-
mos esta anomalía, los gobiernos de 
ARENA invirtieron un promedio de 
13.22 % de su presupuesto para el 
desarrollo económico en agricultu-
ra, un poco menos que el promedio 
invertido bajo Funes. (Vea Apéndice 
2.) El impacto de las intervenciones 
de Funes en la agricultura, sin em-
bargo, supera estos números. Como 
veremos abajo, estas innovaciones 
abrieron el camino para cambios 
más profundos bajo la administra-
ción de Sánchez Cerén. 

Por lo tanto, los gastos socio 
económicos se incrementaron de 
una manera notable bajo la admi-
nistración de Funes, pese al hecho 
de que el FMLN era una minoría 
en la asamblea legislativa. Desde el 
2010 al 2014, el gobierno de Funes 
invirtió un promedio de $ 1.91 mil 
millones en gastos sociales al año, o 
40.79 % del presupuesto nacional. 
Bajo la administración anterior de 
ARENA, el estado invirtió un prome-
dio de $ 1.28 mil millones de dóla-
res en gastos sociales, o un 36.79 % 
del presupuesto nacional. Del 1998 
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al 2009, los gobiernos de ARENA in-
virtieron un promedio de $ 1.1 mil 
millones o 37.37 % del presupues-
to nacional en gastos sociales. (Vea 
Apéndice 1.) Por lo tanto, bajo la 
administración de Funes, el Estado 
salvadoreño invirtió un promedio 
de $600 millones al año más que 
su predecesor, Saca. El gobierno de 
Funes invirtió un promedio de $800 
millones más al año en gastos socia-
les que los gobiernos de ARENA, en 
conjunto, del 1998 al 2009. Si re-
cordamos que miles de millones de 
dólares de fondos públicos fueron 
malversados bajo los gobiernos de 
ARENA, el incremento de dinero es-
tatal que verdaderamente está lle-
gando a los salvadoreños, aumenta 
aún más. Como un porcentaje del 
presupuesto nacional, sin embargo, 
los incrementos son menos impre-
sionantes, pero todavía significa-
tivos. La administración de Funes 
invirtió un promedio de 4 % más 
al año del presupuesto nacional en 
gastos sociales que su predecesor, 
y alrededor de 3.5 % más que los 
gobiernos de ARENA, en conjunto, 
desde el 1998 al 2009.

 Pero la mayoría de los gas-
tos adicionales no vinieron de gran-
des reestructuraciones como las 
que tomaron lugar durante la pur-
ga neoliberal de las décadas 1990 
y 2000. El incremento en gastos se 
atribuye a una redistribución de 
fondos en las infraestructuras exis-
tentes. Más específicamente, Funes 
y el FMLN, irónicamente, se bene-
ficiaron de una de las medidas im-

positivas implementadas bajo ARE-
NA. Los ingresos gubernamentales 
a través del IVA han incrementado 
cada año desde que fue estableci-
do. En el primer año completo de 
la presidencia de Funes, solo el IVA 
contribuyó $ 1.57 mil millones de 
ingresos, mientras que en el 2013, 
los ingresos derivados del IVA in-
crementaron a $ 1.9 mil millones.37 
Eso es un incremento de casi $ 500 
millones. Los ingresos estatales de 
impuestos sobre la renta también 
aumentaron durante esta época, de 
$ 1.05 mil millones en el 2010 a $ 
1.5 mil millones en el 2013.38 Eso es 
otro incremento de casi $ 500 millo-
nes. En otras palabras, el incremen-
to en gastos sociales ha surgido, en 
gran parte, como resultado de un 
incremento en los ingresos del Es-
tado salvadoreño, muchos de estos 
son impuestos sobre ventas que 
los trabajadores salvadoreños pa-
gan ellos mismos. Pero, sin duda, si 
ARENA hubiera ocupado la Oficina 
Ejecutiva en lugar del FMLN, es ló-
gico pensar que la mayoría de estos 
fondos adicionales no hubieran sido 
asignados a programas de desarro-
llo social. 

37  Ministerio de Hacienda, “Memo-
ria de Labores: Junio 2012 a mayo 
2013” (San Salvador: Gobierno 
de la República de El Salvador en 
América Central, 2013), 140-141; 
Ministerio de Hacienda, “Memoria 
de Labores: 2015” (Gobierno de la 
República de El Salvador en Amé-
rica Central, 2015), 135-36.

38  Ibidem.



23

(abril-junio 2018)  La Universidad / 37

La revolución legal: alterando el neoliberalismo, 2009-2017

En general, la administración 
de Funes proveyó exactamente lo 
que el FMLN esperaba. Su adminis-
tración efectivamente contrarrestó 
la propaganda derechista demos-
trando que la tiranía no reinaría 
mientras el FMLN estaba en el po-
der. Más importante aún, las refor-
mas al aparato del Estado y la redis-
tribución de gastos gubernamenta-
les han provisto evidencia de una 
alternativa viable al neoliberalismo. 
Quedaría por verse si la administra-
ción de Sánchez Cerén podría incre-
mentar las reformas ya hechas y si 
el FMLN podría alterar, más a fondo, 
el orden neoliberal del país.

Sánchez Cerén
Salvador Sánchez Cerén, quien sir-
vió como vicepresidente bajo Fu-
nes, fue elegido como presidente 
en el 2014 con un 50.11 % del voto. 
A diferencia de Funes, Sánchez Ce-
rén fue miembro de la guerrilla del 
FMLN. Por esta razón, su elección 
fue celebrada como un evento his-
tórico para muchos de la izquierda 
en El Salvador. A pesar de obstácu-
los como altos niveles de crimen 
y sabotaje político desde la Asam-
blea Legislativa y la Corte Supre-
ma, el gobierno de Sánchez Cerén 
profundizó muchas de las reformas 
implementadas bajo el gobierno de 
Funes. El gobierno de Sánchez Ce-
rén también inició unos de sus pro-
pios cambios dinámicos al modelo 
socioeconómico de El Salvador. 

 Los programas sociales que 

comenzaron bajo la administración 
de Funes continuaron operando 
y crecieron en los primeros dos 
años y medio de la presidencia de 
Sánchez Cerén. Los programas de 
alimentación y paquetes escolares 
continúan alimentando y vistiendo 
a 1.3 millones de estudiantes. El 
programa Vaso de Leche ha crecido, 
al alcanzar 1 millón de estudiantes, 
un incremento de 200,000 alumnos 
en un año y medio, de acuerdo con 
las últimas cifras grabadas a finales 
del 2015. Ciudad Mujer ha crecido 
rápidamente, más de triplicando 
el número de mujeres atendidas, 
de 450,000 en el 2014 a 1.66 mi-
llones para diciembre del 2017.39 
En el 2015, el gobierno de Sánchez 
Cerén asignó 46.57 % de los gastos 
estatales a la inversión social, y en 
el 2016, 46.06 % de los gastos del 
Estado fueron dedicados a la inver-
sión social, cifras sin precedentes 
en la historia de El Salvador. (Vea 
Apéndice 1.)

Las cifras oficiales sobre los 
gastos del Estado en el 2017 toda-
vía no están disponibles pero se 
pueden hacer inferencias claras. En 
diciembre del 2017, fue anunciado 
que la administración de Sánchez 
Cerén invirtió más de $ 7 mil millo-
nes en gastos sociales en sus prime-

39 “Usarias atendidas” and “Servicios 
prestados,” accesso 21 diciembre, 
2017. http://www.ciudadmujer.
gob.sv.; http://www.mined.gob.
sv/index.php/programas-soci-
ales/item/5480-programa-de-
alimentacion-y-salud-escolar
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ros tres años de gobierno. Como la 
administración de Sánchez Cerén 
invirtió más de $ 2 mil millones al 
año en gastos sociales en el 2015 y 
el 2016, es probable que los gastos 
en el 2017 estén a la par con los 
gastos de los dos años anteriores. 
Por lo tanto, el gobierno de Sánchez 
Cerén ha invertido un promedio de 
46 % al año del presupuesto del go-
bierno en servicios sociales, un au-
mento de aproximadamente 6 % de 
los años de Funes, y un aumento de 
casi 10 % del promedio anual de los 
gobiernos de ARENA entre el 1998 
y el 2009. (Vea Apéndice 1.)

Este incremento en gastos so-
ciales ha resultado en el desarrollo 
de una serie de programas origi-
nales a la par de los que comen-
zaron bajo Funes. Tal vez el más 
importante de estos sea “Un niño, 
una niña, una computadora”, el cual 
busca mejorar el récord pobre de 
El Salvador con respecto al acceso 
a la tecnología mediante la entrega 
de computadoras portátiles a es-
cuelas y estudiantes, la mayoría de 
ellas ensambladas en El Salvador. El 
programa fue lanzado en el 2015, 
con la entrega de casi 6,500 com-
putadoras a estudiantes en el país. 
Hasta ahora, el programa ha entre-
gado más de 43,000 computadoras 
a estudiantes y escuelas, lo cual ha 
beneficiado a más de 700,000 estu-
diantes.40 La inauguración de este 

40  “Donan equipo a programa 
Un niño, una niña, una compu-
tadora,” creado 6 diciembre, 
2017, https://www.verdaddi-

programa coincidió con la apertu-
ra de una planta de ensamblaje de 
computadoras del Estado en Zaca-
tecoluca, la primera planta de en-
samblaje de computadoras en Cen-
troamérica y el Caribe.41 La fábrica 
fue inaugurada en enero de 2016 y 
tiene la capacidad de producir 100 
computadoras al día y 24,000 al 
año. “Un niño, una niña, una com-
putadora” también coincidió con el 
entrenamiento de más de 35,000 
profesores y con la extensión de co-
nexiones a Internet a  más de 1,500 
escuelas.42

Estos programas fueron posi-
bles debido a un mayor compromiso 
del gobierno con  la educación bajo 
el gobierno de Sánchez Cerén. El fi-
nanciamiento para la educación au-
mentó bajo Sánchez Cerén por más 
de $ 50 millones en el 2015, a más 

gital .com/index.php/nacio-
nal/21631-21631

41  “Presidencia y MINED buscan 
reducer de la brecha digital en el 
sistema public,” actualizado 27 
enero, 2016, http://www.diario-
colatino.com/presidencia-y-mi-
ned-buscan-reducir-de-la-brecha-
digital-en-el-sistema-publico/.

42  “Presidente Sánchez Cerén in-
augural planta de ensamblaje de 
computadoras portátiles, única 
en Centroamérica,” actualizado 
27 de enero, 2016, http://www.
presidencia.gob.sv/presidente-
sanchez-ceren-inaugura-planta-
de-ensamblaje-de-computadoras-
portatiles-unica-en-centroameri-
ca/.
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de $ 926 millones. En el 2016, más 
de $ 940 millones fueron invertidos 
en la educación. Por lo tanto, en los 
primeros dos años de la presidencia 
de Sánchez Cerén, el gobierno cen-
tral invirtió un promedio de más 
de $ 934 millones en la educación. 
Esto sobrepasa significativamente 
el promedio anual de más de $ 801 
millones invertido bajo el gobierno 
de Funes, y casi duplica el promedio 
anual de más de $ 489 millones in-
vertido bajo ARENA entre el 1998 y 
el 2009. (Vea Apéndice 3.)

Estos cambios han comenzado 
a llegar a la educación superior. En 
diciembre de 2017, el presidente 
Sánchez Cerén anunció que la Uni-
versidad de El Salvador (UES) iba a 
ser libre de cargos para la mayoría 
de los estudiantes. Antes de que 
esta reforma fuera promulgada, 
40,000 estudiantes de la UES, o un 
66 % del cuerpo estudiantil, paga-
ban $ 48 al año por su matrícula. 
Esto le daba casi $ 2 millones al año 
a la UES. Ahora, el Ministerio de 
Educación, en vez de los estudian-
tes y sus familias, pagarán estos 
gastos.43

Como es el caso con la educa-
ción, las reformas en la agricultura 
que empezaron bajo la administra-
ción de Funes han visto un creci-

43  César Villalona, “Gobierno toma 
medidas en favor de la juventud 
y la educación,” publicado 13 di-
ciembre 2017, http://www.dia-
riocolatino.com/gobierno-toma-
medidas-favor-la-juventud-la-
educacion/.

miento significativo en los prime-
ros dos años y medio del gobierno 
de Sánchez Cerén. Agregando a los 
desarrollos institucionales hechos 
bajo el gobierno de Funes, más de 
500,000 agricultores han recibido 
casi 2 millones de paquetes agrí-
colas de maíz, fertilizante, frijoles 
y sorgo. El gobierno de Sánchez 
Cerén también ha expandido el es-
fuerzo de dar un carácter legal a las 
tierras mantenidas informalmente 
por campesinos y pequeños agri-
cultores. Más de 28,000 personas 
se han beneficiado de las escrituras 
de propiedad, y muchos de ellos 
también han recibido paquetes 
agrícolas y asistencia técnica con 
el objetivo de producir para ellos 
mismos y para la población en ge-
neral.44 Continuando el esfuerzo de 
diversificar la agricultura, el gobier-
no de Sánchez Cerén ha entregado 
casi 33 millones de plantas de café 
a los agricultores del país.45 A pesar 
de una sequía, la producción agrí-
cola y la pesca aumentó en un 4.6 

44  “Discruso del Presidente Salva-
dor Sánchez Cerén durante la 
entrega de 2,445 escrituras a fa-
milias campesinas,” creado 20 di-
ciembre, 2017, http://www.mag.
gob.sv/discurso-del-presidente-
salvador-sanchez-ceren-durante-
la-entrega-de-2445-escrituras-a-
familias-campesinas/

45  Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería, “Informe: Rendición de 
cuentas, junio 2014, mayo 2017,” 
(Santa Tecla, La Libertad, El Sal-
vador: Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, August 2017).
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% durante los primeros dos años y 
medio de la administración de Sán-
chez Cerén.46

El desarrollo agrícola ha sido 
una prioridad para la administra-
ción de Sánchez Cerén y esto se 
refleja en los libros de contabilidad 
del gobierno. En el 2015 y el 2016, 
el gobierno de Sánchez Cerén invir-
tió un promedio de $ 84.28 millones 
en la agricultura y la ganadería, o un 
20.25 % del presupuesto guberna-
mental para el desarrollo econó-
mico. Esto sobrepasa el promedio 
de $ 67.13 millones o un 13.38 % 
del presupuesto para desarrollo 
económico bajo la administración 
de Funes, así como el promedio de 
$ 56.89 millones o un 13.86 % del 
presupuesto bajo los gobiernos de 
ARENA entre el 1998 y el 2009. (Vea 
Apéndice 2) Por lo tanto, los gastos 
gubernamentales en la agricultura 
han incrementado bajo el gobier-
no de Sánchez Cerén por casi 25 % 
sobre la administración de Funes, y 
por 33 % del promedio de ARENA 
durante el 1998 y el 2009.

A pesar de la oposición inten-
sa de ARENA y los otros partidos 
de derecha, el gobierno de Sánchez 
Cerén también pudo aumentar con-
siderablemente el salario mínimo, 
así como los impuestos pagados 
por la gente más rica del país. El 
salario mínimo en el sector agríco-
la subió de $v118 al mes a $ 200-
$ 224 al mes. Esto es menos de la 
propuesta de Sánchez Cerén de un 

46  Ibídem.

incremento a $ 250 al mes para el 
sector agrícola, pero todavía equi-
vale a casi el doble de ingresos para 
los trabajadores salvadoreños. En 
el sector urbano, el salario mínimo 
subió de $ 200 al mes a casi $ 300 al 
mes. Con una enmienda a la ley para 
impuestos, el gobierno incrementó 
los impuestos de 25 % a 35 % so-
bre ingresos mayores de $150,000 
al año. Una contribución especial de 
5 % fue añadida a los ingresos ma-
yores de $500,000 al año.47

El gobierno de Sánchez Cerén 
también logró una victoria parcial 
y controversial en su lucha por re-
formar el sistema de pensiones en 
El Salvador. En febrero de 2016, el 
gobierno central propuso la Ley del 
Sistema de Ahorro para Pensiones 
a la Asamblea Legislativa.48 La ley 
propuso eliminar la carga impuesta 
al Estado, mientras las compañías 
privadas generaban grandes ga-

47  Enrique Salvador Rivera, “Queri-
do Alcalde: estás equivocado, los 
gobiernos del FMLN están revir-
tiendo el orden neoliberal que 
heredaron”. Publicado Abril 25, 
2017, https://www.diariocola-
tino.com/querido-alcalde-estas-
equivocado-los-gobiernos-del-
fmln-estan-revirtiendo-orden-
neoliberal-heredaron/.

48  “Gobierno presenta propuesta de 
reforma de pensiones a la Asam-
blea Legislativa”, actualizado 24 de 
febrero, 2016, http://www.presi-
dencia.gob.sv/gobierno-presenta-
propuesta-de-reforma-de-pensio-
nes-a-la-asamblea-legislativa/.
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nancias. El Estado pagó $ 400 mi-
llones al año (tomado como deuda), 
y ha asumido $ 4.5 mil millones en 
deuda desde la privatización de las 
pensiones.49 Esto, mientras el sector 
privado tuvo una ganancia de 3 % 
de cada contribución hecha a cada 
pensión. Estos negocios ganaron $ 
29 millones solo del 2009 al 2010.50 
Sin embargo, ARENA y sus medios 
noticieros llevaron a cabo una cam-
paña de desinformación que Sán-
chez Cerén llamó “campañas de 
terror” y muchos salvadoreños es-
taban bajo la impresión que el go-
bierno quería robar sus ahorros.51

El 27 de septiembre de 2017, 
con el gobierno al punto de incum-
plimiento de sus pagos de deuda 
en octubre de 2017, llegaron a un 
acuerdo de último momento para 
reformar el sistema. Los trabajado-
res ahora van a ver un incremento 

49  “El país necesita la reforma al 
sistema de pensiones: Presidente 
Sánchez Cerén”, actualizado 16 
de abril, 2016, http://www.pre-
sidencia.gob.sv/el-pais-necesita-
la-reforma-al-sistema-de-pensio-
nes-presidente-sanchez-ceren/.

50  Velásquez Carrillo, “The Persis-
tence,” 330.

51  “Presidente: propuesta de refor-
ma al sistema de pensiones ga-
rantiza equidad y dignidad de co-
tizantes”, actualizado 30 de abril, 
2016, http://www.presidencia.
gob.sv/presidente-propuesta-de-
reforma-al-sistema-de-pensiones-
garantiza-equidad-y-dignidad-de-
cotizantes/.

significativo en las pensiones que 
ellos reciben, aunque sus contri-
buciones incrementaron un poco. 
Antes de la reforma, los pensionis-
tas recibían hasta 42 % de su sala-
rio después de su jubilación; ahora 
recibirán entre 45 % y 55 % de su 
salario, dependiendo del tiempo 
que estuvieron empleados. Las 
contribuciones se aumentarán, sin 
embargo, de 6.25 % de su salario a 
7.25 % de su salario. Pero el aumen-
to en el salario mínimo compensará 
estos costos para los trabajadores 
salvadoreños. Sin embargo, la Ad-
ministración de Fondos de Pensio-
nes (AFP) continúan administrando 
las pensiones, aunque sus ganan-
cias han decaído un poco, de 2.2 % 
a 1.9 % de los ahorros.

En resumen, el gobierno de 
Sánchez Cerén ha progresado sig-
nificativamente en alterar el orden 
neoliberal del país. Sánchez Cerén 
ha continuado aumentando la in-
versión en los programas sociales 
nacidos bajo Funes y ha promulga-
do importantes programas nuevos. 
Como en los años de Funes, sin em-
bargo, el gobierno de Sánchez Cerén 
está obstaculizado por el hecho de 
que la derecha, la cual está ligada a 
la oligarquía del país y sus intereses 
políticos y económicos, dominan la 
legislatura y la Corte Suprema. Ade-
más, la administración de Sánchez 
Cerén está asediada por una campa-
ña mediática persistente que el pre-
sidente correctamente indica que 
está aterrorizando al país. A pesar 
de estas limitaciones, la adminis-
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tración ha podido desarrollar una 
serie impresionante de reformas y 
un plan viable para el futuro.

Conclusión
De regreso a CIFCO, las tensiones 
que he presenciado en estas últimas 
horas se han desbordado. Dos salva-
doreños blancos están gritando, de-
mandando que se abran las puertas. 
Ellos dicen que la votación debería 
haber comenzado hace media hora. 
Uno es bajo, fornido y medio calvo. 
Probablemente tiene unos cuaren-
ta y tantos años. El otro es un poco 
más viejo. Es alto, flaco y parece es-
tar enardecido. El hombre de corta 
estatura parece tener espuma en la 
boca. Sus brazos oscilan incontro-
ladamente y casi les pega a los que 
están a su alrededor. Sus ojos se ven 
saltados. Es obvio por sus actitudes 
y acciones que son areneros. Un 
grupo de personas intenta calmar a 
los dos hombres, pero ellos siguen 
gritando y moviendo sus dedos ín-
dices en sus caras, exigiendo que se 
abran las puertas. Gritan: “¡La gente 
está esperando afuera!”

Mientras el hombre de corta 
estatura empuja a alguien hacia un 
lado, saco la cámara de mi celular 
para filmar su comportamiento. Él 
agarra mi celular con sus dos ma-
nos, con una de mis manos todavía 
agarrando el celular, y lo pone al 
frente de su cara. “¡Grábame!”, grita. 
“¡Grábame!” El hombre alto corre 
hacia mí como si me fuera tumbar 
al piso. Alguien me agarra y me hala 

a un lado. “No estás en los Estados 
Unidos”, me dice. “Esta gente te ma-
tará”. 

Los hombres siguen gritando 
mientras oficiales del TSE intentan 
calmarlos. Los oficiales del TSE les 
dicen que no todas los estaciones 
de votación están listas. Todavía 
quedan boletas para contar. Ellos 
insisten que es la única manera de 
avanzar; que están siguiendo las re-
glas generales del TSE. A esta hora, 
otros areneros enojados se unen a 
los dos hombres. El hombre de cor-
ta estatura les conduce hacia un ofi-
cial de policía que acaba de entrar 
por la puerta principal. Otro oficial 
está detrás de él. Una metralleta 
cuelga a su lado. En medio de esta 
confusión, los hombres convencen 
a la policía que las puertas deben 
estar abiertas, aunque los oficia-
les del TSE insisten en que deben 
permanecer cerradas; que pronto 
se podrán abrir. Con el apoyo de la 
policía, abren las puertas de CIFCO 
y los votantes comienzan a entrar. 
Los areneros se salen con la suya.

Este episodio sirve como un 
microcosmo de cómo opera el po-
der en El Salvador. A pesar del 
hecho de que el FMLN controla la 
oficina ejecutiva, las elites de dere-
cha y su principal partido político, 
ARENA, todavía controlan al país. 
Ellos manejan la economía a través 
de su supremacía en importacio-
nes, exportaciones, y los sectores 
de finanzas y servicios. Ellos con-
trolan todos los principales medios 
de comunicación. Ellos gobiernan 
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a través de su dominancia en la 
Asamblea Legislativa y en la Cor-
te Suprema. Ellos mantienen lazos 
fuertes con el gobierno estadouni-
dense porque aseguran que los inte-
reses económicos de Washington se 
mantendrán intactos mientras ellos 
están en el poder.

Debido a esto, El Salvador si-
gue siendo un país neoliberal. Las 
remesas desde los Estados Unidos 
son el motor de la economía, ha-
ciendo a El Salvador extremada-
mente dependiente sobre su vecino 
despiadado del norte. La industria 
de servicios en El Salvador es la 
principal fuente de empleo. La ma-
nufactura es una parte pequeña 
de la economía y la mayoría de las 
compañías manufactureras son de 
propiedad extranjera. CAFTA-DR 
permanece fijo; las tarifas sobre 
las importaciones estadounidenses 
no existen y la gran mayoría de los 
productos consumidos son impor-
taciones de los países más desarro-
llados, particularmente los Estados 
Unidos. Varias compañías estatales 
han sido privatizadas y el FMLN 
no ha logrado aún reestructurar el 
sistema de pensiones, lo cual es de 
propiedad privada. 

Pero es incorrecto asumir que 
el FMLN ha sido autocomplaciente 
y ha aceptado el modelo económi-
co que ha heredado. De hecho, lo 
opuesto es lo cierto. El FMLN ha 
usado su posición como una de las 
principales fuerzas políticas en el 
país para retar, reformar, revertir, y 
reestructurar las políticas neolibe-

rales de sus predecesores. A través 
de la Oficina Ejecutiva de El Salva-
dor, las presidencias del FMLN han 
prevenido privatizaciones adicio-
nales en el sector público, notable-
mente con la educación y la salud. 
Los salarios mínimos abismales 
del país han sido aumentados sig-
nificativamente. Los gastos sociales 
casi se duplicaron entre el 1998 y 
el 2016, y los gastos sociales como 
un porcentaje de los gastos guber-
namentales también ha tenido au-
mentos significativos. Los esfuerzos 
por reestructurar el sector agrícola 
han sido acertados,  pues han dado 
señales de promesa a través de un 
incremento en la producción y una 
disminución en los costos para los 
consumidores. El gobierno también 
ha empezado una compañía estatal 
para producir computadoras por-
tátiles y estas computadoras están 
siendo provistas a niños y escuelas 
libres de costo. Otras inversiones 
en programas sociales han bajado 
enormemente los costos que los 
hogares enfrentan para enviar a 
sus hijos a la escuela y la matricu-
lación escolar ha aumentado como 
resultado.

Aunque el FMLN ha podido 
mantener el apoyo de la clase obre-
ra y los pobres, y regularmente 
movilizan este apoyo de manera 
impresionante, todavía existe un 
problema de percepción para el 
FMLN. Muchos salvadoreños no 
conocen los cambios que están to-
mando lugar en su país, debido en 
gran parte a que la derecha contro-
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la los medios de comunicación más 
grandes del país. El pueblo salva-
doreño está siendo bombardeado 
con propaganda negativa y una 
creciente prensa liberal por Inter-
net—como El Faro, financiado por 
el multimillonario estadounidense 
y proveedor de fondos para el Par-
tido Demócrata George Soros—pa-
rece haber empeorado la situación. 
Esta prensa liberal ha estado propa-
gando el mensaje de que el FMLN 
es tan malo como ARENA y que la 
corrupción con origen en los parti-
dos políticos es la fuente de los pro-
blemas en la sociedad salvadoreña. 
Esto, por supuesto, es el mensaje 
exacto que moviliza el Banco Mun-
dial y el FMI para explicar los pro-
blemas que enfrentan los países del 
Tercer Mundo que consistentemen-
te fallan en “desarrollarse” a pesar 
de décadas siguiendo sus dictados. 
Si se toma a El Salvador como un 
ejemplo típico, parece ser que las 
tácticas siendo usadas por estas 
hegemonías liberales es la de con-
fundir a las mayorías trabajadoras y 
pobres en el Tercer Mundo median-
te la promoción del sentido de im-
potencia política, lo cual facilita las 
operaciones fluidas de los negocios 
internacionales. 

Para que cambios más profun-
dos y estructurales ocurran en El 
Salvador, el FMLN tiene que tomar 
un mayor control sobre el Estado. 
Con una mayoría en la asamblea, 
el FMLN podría aprobar los presu-
puestos gubernamentales sin tener 
que negociar con los partidos de 

derecha. Sin embargo, el FMLN ten-
dría que remover a los miembros de 
Arena en la Corte Suprema, la cual 
ha consistentemente obstruido es-
fuerzos de cambio. Para hacer esto, 
el FMLN necesitaría una mayoría 
de dos tercios en la Asamblea.52 
En el futuro inmediato, es impro-
bable que esto ocurra, dado que el 
FMLN nunca ha mantenido más de 
35 asientos en la legislatura. Pero 
como el FMLN tiene la capacidad 
de fácilmente movilizar las organi-
zaciones sociales, y dadas las divi-
siones internas y la apatía política 
dentro de la derecha, la noción no 
es imposible. Con un control firme 
del Estado, el FMLN puede promul-
gar su programa político y económi-
co más eficazmente, lo cual incluye 
el desmontaje del orden neoliberal 
en el país. 

En general, el caso del FMLN 
y El Salvador contiene importantes 
lecciones para América Latina. En-
frentado con un régimen intransi-
gente y brutalmente represivo que 
es apoyado por el imperio estadou-
nidense, la izquierda salvadoreña 
tuvo que organizarse y montar una 
resistencia armada como su único 
recurso para lograr cambios socia-
les. Aunque la guerrilla del FMLN 
no pudo completar su misión inicial 
de tomar control del Estado salva-
doreño a fuerza, lograron obligar al 
gobierno militar del país a abrir es-
pacio para acciones políticas desde 
la izquierda. Con nuevos espacios 

52  Constitución de El Salvador, arti-
culo 186.
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en la mano, el FMLN ha enfrentado 
una nueva forma de lucha; una que 
contiene contradicciones distintas 
a las que existen en la confronta-
ción armada. Una revolución legal, 
librada usando las instituciones de 
la democracia liberal, es la forma 
de lucha que dictan las condiciones 
actuales. El FMLN está en medio de 
esta lucha, y todas las acciones to-
madas hasta ahora indican que se 
han mantenido leales a sus objeti-
vos revolucionarios iniciales. Los 
izquierdistas de El Salvador deben 
diseminar la información de que su 
país está en el medio de esta lucha. 
Tenemos que evitar la trampa cui-
dadosamente desarrollada de igno-
rar o de descartar perezosamente 
los esfuerzos del FMLN. 

Bibliografía 
Fuentes Primarias 

Ciudad Mujer. “Usarias atendidas” 
y “Servicios prestados.” Acce-
so 21 diciembre, 2017. http://
www.ciudadmujer.gob.sv.

Constitución de El Salvador. 

Fondo de Inversión Social para el 
Desarrollo Local (FISDL). 
“Memoria de Labores: FISDL, 
2013.” San Salvador: FISDL, 
2014.

Gabinete de Gestión Social e In-
clusión. “Informe 2 años de 
gobierno: El país avanza, Sal-
vador cumple.” San Salvador: 

Casa Presidencial, 2016.

Gobierno de El Salvador. “El Salva-
dor: Productivo, educado y 
seguro, plan quinquenal de 
desarrollo, 2014-2019.” San 
Salvador: Gobierno de El Sal-
vador, 2014.

Ministerio de Agricultura y Gana-
dería. “Informe: Rendición 
de cuentas, junio 2014, mayo 
2017.” Santa Tecla, La Liber-
tad, El Salvador: Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, 
August 2017.

Ministerio de Hacienda. “Apéndices, 
Grupo I: Estados presupues-
tarios y financieros, Gobierno 
Central, Estados del 1 al 18.” 
San Salvador: La República 
de El Salvador en La América 
Central, 2001.

------------ “Apéndices, Grupo I: Es-
tados presupuestarios y fi-
nancieros, Gobierno Central, 
Estados del 1 al 18.” La Re-
pública de El Salvador en La 
América Central, 2005.

----------- “Apéndices, Grupo I: Es-
tados presupuestarios y fi-
nancieros, Gobierno Central, 
Estados del 1 al 18.” La Re-
pública de El Salvador en La 
América Central, 2009.

---------- “Apéndices, Grupo I: Es-
tados presupuestarios y fi-
nancieros, Gobierno Central, 
Estados del 1 al 18.” La Re-
pública de El Salvador en La 



32   

La Universidad / 37  (abril-junio 2018)

Enrique Rivera

América Central, 2013.

----------- “Apéndices, Grupo I: Es-
tados presupuestarios y fi-
nancieros, Gobierno Central, 
Presupuesto General del Es-
tado, Estados del 1 al 18.” La 
República de El Salvador en 
La América Central, 2015. 

---------- “Apéndices, Grupo I: Es-
tados presupuestarios y fi-
nancieros, Gobierno Central, 
Estados del 1 al 18.” La Re-
pública de El Salvador en La 
América Central, 2016.

---------- “Memoria de Labores: Ju-
nio 2012 a mayo 2013.” San 
Salvador: Gobierno de la 
República de El Salvador en 
América Central, 2013. 

---------- “Memoria de Labores: 
2015.” Gobierno de la Repú-
blica de El Salvador en Amé-
rica Central, 2015.

World Bank. “Data: El Salvador.” 
Acceso 4 junio, 2016. http://
data.worldbank.org/country/
el-salvador.

Estudios y Artículos Citados

Almeida, Paul. Waves of Protest: Po-
pular Struggle in El Salvador, 
1925-2005. Minneapolis y 
Londres: University of Min-
nesota Press, 2008.

Asociación Equipo Maíz, “Álbum: 
Corrupción de ARENA” (San 

Salvador: Equipo Maíz, 2014).

Brenner, Robert. The Boom and the 
Bubble: The US in the World 
Economy. Londres y Nueva 
York: Verso, 2002. 

---------- The Economics of Global 
Turbulence: The Advanced Ca-
pitalist Economies from Long 
Boom to Long Downturn, 
1945-2005. Londres y Nueva 
York: Verso, 2006.

CENTA. “Gobierno Garantiza Seguri-
dad Alimentaria a traveés de 
Precios Estables,” actualizado 
24 mayo, 2016, http://www.
centa.gob.sv/2015/gobierno-ga-
rantiza-seguridad-alimentaria-
a-traves-de-precios-estables-y-
abastecimiento/.

Dalton, Roque. Miguel Mármol: Los 
sucesos de 1932 en El Salva-
dor. Bogotá: Ocean Sur, 2007.

--------- El Salvador: Monografía. 
Ciudad de México: Ocean Sur, 
2010. 

Diario Co Latino. “Presidencia y 
MINED buscan reducir de la 
brecha digital en el sistema 
publico,” acceso 27 enero, 
2016. http://www.diariocolati-
no.com/presidencia-y-mined-
buscan-reducir-de-la-brecha-
digital-en-el-sistema-publico/.

Frente Farabundo Martí Para La 
Liberación Nacional. “Docu-
mento sobre la formación 
económico-social de El Sal-
vador.” San Salvador: Primer 



33

(abril-junio 2018)  La Universidad / 37

La revolución legal: alterando el neoliberalismo, 2009-2017

Congreso del FMLN, 2015.

Gabinete Social, Gobierno de El 
Salvador. “Programa: Dota-
ción de Paquetes Escolares.” 
Actualizado 5 de julio, 2013. 
http://www.proteccionsocial.
gob.sv/index/index.php/actua-
lidad/noticias/85-uniformes-
zapatos/93-programa-de-dota-
cion-de-uniformes-zapatos-y-
utiles-escolares-para-estudian-
tes-de-educacion-parvularia-
y-educacion-basica-del-sector-
publico. 

---------- “Presentan avances sobre 
contraloría social en el pro-
grama de alimentación esco-
lar.” Actualizado 30 de octu-
bre, 2013. http://www.protec-
cionsocial.gob.sv/index/index.
php/actualidad/noticias/107-
vaso-de-leche.

Gould, Jeffrey L. and Aldo A. Lauria-
Santiago. To Rise in Darkness: 
Revolution, Repression, and 
Memory in El Salvador, 1920-
1932. Durham y Londres: 
Duke University Press, 2008.

Harvey, David. A Brief History of 
Neoliberalism. Oxford y Nue-
va York: Oxford University 
Press, 2005.

La Página. “Gobierno pretende au-
mentar el salario mínimo 
a $300.” Actualizado 19 di-
ciembre, 2015. http://www.
lapagina.com.sv/naciona-
les/113043/2015/12/19/Go-
bierno-pretende-aumentar-el-

salario-minimo-a-$300.

Ministerio de Agricultura y Gana-
dería. “Presidente Sánchez 
Cerén inaugural planta de 
ensamblaje de computado-
ras portátiles, única en Cen-
troamérica.” Actualizado 
27 enero, 2016. http://www.
presidencia.gob.sv/presidente-
sanchez-ceren-inaugura-plan-
ta-de-ensamblaje-de-compu-
tadoras-portatiles-unica-en-
centroamerica/.

----------- “Presidente Salvador Sán-
chez Cerén Entregó 1500 
Escrituras,” actualizado 25 
mayo, 2016, http://www.
mag.gob.sv/presidente-salva-
dor-sanchez-ceren-entrego-
1500-escrituras/.

---------- “Discurso del Presiden-
te Salvador Sánchez Cerén 
durante la entrega de 2,445 
escrituras a familias campe-
sinas,” creado 20 diciembre, 
2017, http://www.mag.gob.sv/
discurso-del-presidente-salva-
dor-sanchez-ceren-durante-la-
entrega-de-2445-escrituras-a-
familias-campesinas/

New York Times. “Francisco Flores, 
Tainted Ex-President of El 
Salvador, Dies at 56.” Acceso 
3 febrero, 2016. http://www.
nytimes.com/2016/02/03/
world/americas/francisco-flo-
res-ex-president-of-el-salva-
dor-dies-at-56.html.

Presidencia de la República de El 



34   

La Universidad / 37  (abril-junio 2018)

Enrique Rivera

Salvador, C.A. “La población 
tiene derecho a conocer por 
qué se privatize el sistema de 
pensiones: Eugenio Chicas.” 
Actualizado 13 octubre, 2015. 
http://www.presidencia.gob.sv/
la-poblacion-tiene-derecho-a-
conocer-por-que-se-privatizo-
el-sistema-de-pensiones-euge-
nio-chicas. 

---------- “Gobierno propone au-
mentar hasta $300 y $250 
el salario mínimo para zona 
urbana y sector agrícola.” Ac-
tualizado 19 diciembre, 2015. 
http://www.presidencia.gob.sv/
gobierno-propone-aumentar-
hasta-300-y-250-el-salario-
minimo-para-zona-urbana-y-
sector-agricola/.

---------- “Gobierno presenta pro-
puesta de reforma de pensio-
nes a la Asamblea Legislati-
va.” Actualizado 24 febrero, 
2016. http://www.presidencia.
gob.sv/gobierno-presenta-pro-
puesta-de-reforma-de-pensio-
nes-a-la-asamblea-legislativa/. 

--------- “El país necesita la refor-
ma al sistema de pensiones: 
Presidente Sánchez Cerén.” 
Actualizado 16 abril, 2016. 
http://www.presidencia.gob.
sv/el-pais-necesita-la-reforma-
al-sistema-de-pensiones-presi-
dente-sanchez-ceren/.

---------- “Presidente: propuesta de 
reforma al sistema de pen-
siones garantiza equidad 

y dignidad de cotizantes.” 
Actualizado 30 abril, 2016. 
http://www.presidencia.gob.sv/
presidente-propuesta-de-refor-
ma-al-sistema-de-pensiones-
garantiza-equidad-y-dignidad-
de-cotizantes/.

Rivera, Salvador Enrique. “Querido 
Alcalde: estás equivocado, los 
gobiernos del FMLN están re-
virtiendo el orden neoliberal 
que heredaron.” Publicado 
25 abril, 2017, https://www.
diariocolatino.com/querido-
alcalde-estas-equivocado-los-
gobiernos-del-fmln-estan-re-
virtiendo-orden-neoliberal-
heredaron/.

Secretaría de Comunicaciones. “Pre-
sidente entrega 2,455 escritu-
ras a familias campesianas,” 
publicado 20 diciembre, 2017. 
http://www.transparenciaacti-
va.gob.sv/presidente-entrega-
2-455-escrituras-a-familias-
campesinas.

Sullivan, Kevin and Mary Jordan. 
“In Central America, Reagan 
Remains a Polarizing Figu-
re,” Publicado 10 junio, 2004, 
http://www.washington-
post.com/wp-dyn/articles/
A29546-2004Jun9.html

Velásquez Carrillo, Carlos. “The 
Neoliberal Oligarchic Conso-
lidation in El Salvador: Orig-
ins, Impacts, and Challenges 
for the FMLN.” Articulo pre-
sentado el la reunión anual 



35

(abril-junio 2018)  La Universidad / 37

La revolución legal: alterando el neoliberalismo, 2009-2017

de NALACS, Universidad de 
Groninga, Los Países Bajos, 
18-19 noviembre, 2010.

----------  “The Persistence of Oligar-
chic Rule in El Salvador: Neo-
liberal Transformation, and 
the Retrenchment of Privile-
ge and Inequality in the 

Post-Civil War Period.” PhD diss., 
Universidad de York, Toron-
to, 2012.

Verdad Digital. “Donan equipo a 
programa Un niño, una niña, 
una computadora,” creado 6 
diciembre, 2017. https://www.
verdaddigital.com/index.php/
nacional/21631-21631

César Villalona. “Gobierno toma 
medidas en favor de la juven-
tud y la educación,” Publicado 
13 diciembre, 2017. http://
www.diariocolatino.com/go-
bierno-toma-medidas-favor-
la-juventud-la-educacion/.



36   

La Universidad / 37  (abril-junio 2018)

Enrique Rivera

Año
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005

Total de gastos gubernam
entales

1,916,727,100
1,883,144,800

2,072,499,900
2,392,140,100

3,342,635,400
2,550,017,800

2,806,115,900
3,132,133,500

Total de gastos sociales
649,289,400

683,626,800
745,587,300

992,129,500
1,084,586,600

1,091,714,800
1,176,046,300

1,363,957,400

Porcentaje de gastos 

gubernam
entales usados para 

gastos sociales

33.87 %
36.30 %

35.98 %
41.47 %

32.45 %
42.81 %

41.91 %
43.55 %

Fuentes: M
inisterio de H

acienda. “Apéndices, Grupo I: Estados presupuestarios y financieros, Gobierno Central, Estados del 1 al 18.” San Salvador: La República de El Salvador 
en La Am

érica Central, 2001.

------------ “Apéndices, Grupo I: Estados presupuestarios y financieros, Gobierno Central, Estados del 1 al 18.” La República de El Salvador en La Am
érica Central, 2005.

------------ “Apéndices, Grupo I: Estados presupuestarios y financieros, Gobierno Central, Estados del 1 al 18.” La República de El Salvador en La Am
érica Central, 2009.

------------“Apéndices, Grupo I: Estados presupuestarios y financieros, Gobierno Central, Estados del 1 al 18.” La República de El Salvador en La Am
érica Central, 2013.

------------ “Apéndices, Grupo I: Estados presupuestarios y financieros, Gobierno Central, Presupuesto General del Estado, Estados del 1 al 18.” La República de El Salvador en 
La Am

érica Central, 2015. 

------------“Apéndices, Grupo I: Estados presupuestarios y financieros, Gobierno Central, Estados del 1 al 18.” La República de El Salvador en La Am
érica Central, 2016.

Apéndice 1: Gastos sociales de 1998-2016
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Año
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005

Total de gastos en 

desarrollo económ
ico  

286,127,300
208,045,400

272,969,900
293,175,000

334,312,600
262,583,000

281,204,700
387,970,200

Total de gastos en 

agrícultura y ganadería

42,774,900
32,148,800

86,977,500
39,573,500

36,646,100
31,862,300

31,072,200
36,417,500

Porcentaje de gastos de 

desarrollo económ
ico 

usados en agrícultura y 

ganadería

14.95%
15.45%

31.86%
13.50%

10.96%
12.13%

11.05%
9.39%

Fuentes: M
inisterio de H

acienda. “Apéndices, Grupo I: Estados presupuestarios y financieros, Gobierno Central, Estados del 1 al 18.” San Salvador: La República de El Salvador 

en La Am
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Año
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005

Gastos en educación
321,547,800

330,332,600
358,055,500

472,323,500
468,783,700

466,331,300
463,580,200

501,332,100
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Salarios mínimos y empleo en El Salvador. Aspectos  a 
tomar en cuenta en la formulación de políticas públicas

Carlos Alberto Melara
Universidad de El Salvador
carlosmelarapr@gmail.com

Resumen

El Fondo Monetario Internacional recomendó al gobierno de El Salvador evi-
tar los aumentos a los salarios mínimos y centrar la atención en la inversión 
privada. Sin embargo, según los estudios del Banco Central de Reserva,  los 
aumentos efectuados a los salarios mínimos en 2016 han coincidido con me-
joras en el crecimiento económico, la inversión privada y el empleo, además 
de mantener una inflación controlada. El presente artículo analiza el mercado 
laboral salvadoreño atendiendo a los cambios producidos a partir de los au-
mentos al salario mínimos, y las características que presentan los sectores 
formal e informal. 

Palabras clave: Economía salvadoreña, mercado laboral, salario mínimo. 
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Abstract
The International Monetary Fund recommended that the government of El 
Salvador avoid increases in minimum wages and focus attention on private in-
vestment. However, according to the studies of the Central Reserve Bank, the 
increases made to minimum wages in 2016 have coincided with improvements 
in economic growth, private investment and employment, in addition to main-
taining controlled inflation. This article analyzes the Salvadoran labor market, 
taking into account the changes produced from the minimum wage increases, 
and the characteristics presented by the formal and informal sectors.

Keywords: Salvadoran economy, labor market, minimum wage.
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En los últimos años ha sido nota-
ble la discusión sobre los aumentos 
del salario mínimo en El Salvador. 
El Fondo Monetario Internacional 
(FMI), luego de su reciente visita 
a este país, considera recomenda-
ble evitar aumentos a los salarios 
mínimos, y mantiene que el papel 
del gobierno debe estar enfocado 
en propiciar a la inversión privada, 
la mejora en el clima de negocios y 
el aumento de empleos formales. 
Para algunos, la lógica detrás de 
mantener niveles poco variables de 
los salarios mínimos descansa en 
que, desde un punto de vista teó-
rico, al experimentarse aumentos 
en los salarios mínimos los costos 
de producción también aumentan 
y con ello las posibilidades de que 
los empleadores opten por reducir 
personal, convirtiéndose así en un 
problema de desempleo. No obs-
tante, la evidencia observada en 
los últimos años no muestra que tal 
mecanismo se cumpla, dado el con-
texto del mercado laboral salvado-
reño y el entorno macroeconómico. 

***

Como punto de partida, hay que 
mencionar que en el país la revi-
sión al salario mínimo se ha reali-
zado cada tres años, según artícu-
lo N° 159 del Código de Trabajo, y 
es a partir del año 2013 donde se 
aplican incrementos bastante sig-
nificativos. Al comparar las cifras 
anteriores al año 2013 y las vistas 

en el año 2017 (luego de la imple-
mentación de dichos aumentos) 
los cambios en salarios mínimos 
se detallan más puntualmente así:  
maquila, textil y confección pasa 
de $ 187.5 a $ 295.2 ; industria de 
$ 219.3 a $ 300; comercio y servi-
cios de $ 224.1 a $ 300; actividades 
agrícolas de $ 105 a $ 200.1 ; reco-
lección  cosecha de café de $ 114.6 
a $ 200.1; recolección cosecha de 
azúcar $ 97.2 a $ 224.1; recolección 
cosecha de algodón de $ 87.6 a $ 
200.1; beneficios de café $152.1 a 
$ 224.1; y beneficios de algodón y 
azúcar pasa de $ 110.4 a $ 300.

Según los estudios del Banco 
Central de Reserva (BCR) y el Con-
sejo Nacional del Salario Mínimo 
(CNSM), estos aumentos de los sala-
rios mínimos han coincidido al año 
2017 con mejoras en el crecimiento 
económico, la inversión privada y el 
empleo, una inflación controlada y 
aumentos en los salarios promedios 
pagados al sector formal y, contra-
rio a los esperado, los beneficios 
empresariales han mejorado su 
peso en el producto y se eviden-
cian mejoras en la productividad. 
Es decir, los aumentos al salario 
mínimo han sido benévolos para la 
economía salvadoreña; al disponer 
de más ingresos, a los empleados se 
les permite cubrir sus necesidades 
básicas, aumentando así el consu-
mo, la demanda agregada, el creci-
miento económico y el empleo. Del 
mismo modo, las empresas experi-
mentan mejoras en sus beneficios 
debido al aumento de las ventas, lo 
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cual da cabida a la oportunidad de 
expandir el tamaño de planta y ge-
nerar nuevos empleos. 

Para entender el mecanismo 
a través del  cual las mejoras sala-
riales derivan en estímulos al cre-
cimiento y al empleo formal, debe 
hacerse una descripción de la situa-
ción del mercado laboral.

Aspectos característicos del 
mercado laboral salvadoreño
Un aspecto que no se debe obviar 
es que en El Salvador se estima la 
existencia de un sector (moderno) 
con niveles salariales superiores al 
promedio, poca absorción de fuerza 
de trabajo y bajos niveles de subem-
pleo. Este se conforma por las acti-
vidades productivas: suministros de 
electricidad, gas y agua; transporte, 
almacenamiento y comunicaciones; 
intermediación financiera; y admi-
nistración pública. Según estimacio-
nes propias en base los datos de la 
Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EHPM), estas activida-
des  al año 2016 representaban en 
su conjunto apenas el 14.9 % del to-
tal de ocupados aproximadamente, 
lo cual es bastante bajo el tener en 
consideración que el 85.1 % restan-
te de ocupados deben ocuparse en 
otras actividades económicas para 
obtener ingresos. 

Las cifras de los ocupados en el 
sector formal e informal muestran 
información interesante. Al estimar  
la informalidad laboral [1] respecto 
al total  de ocupados en el país, ha 

disminuido de 36.4 % a  31.1 % en-
tre los años 2012 y 2016. Es impor-
tante tener en cuenta que tal dismi-
nución se da en el periodo en el que 
se lleva a cabo la implementación 
reciente del aumento a los salarios 
mínimos, situación que evidencia 
que los ocupados formales pasan 
de 63.6 % a 68.9 % entre los mismo 
años.

Un punto clave que debe resal-
tarse es que en El Salvador la me-
dida del índice de salario promedio 
real del sector formal resulta infe-
rior a lo estimado en el caso del sec-
tor informal [2] entre los años 2005-
2016. Lo cual permite suponer que 
en el sector formal la capacidad 
adquisitiva ha aumentado poco (o 
se reduce) en el tiempo en compa-
ración al sector informal, siendo 
los valores del índice 0.96 y 1.38, 
respectivamente para cada sector, 
en el año 2016. Esto se debe proba-
blemente a la brecha existente entre 
salarios por encima del promedio en 
el sector formal correspondientes 
en su mayoría al sector moderno el 
cual es poco voluminoso, y a la ma-
yor parte de ocupados con salarios 
por debajo del promedio que perte-
necientes a las demás actividades 
económicas del sector formal. 

La lógica expresa que del total 
de personas que no pueden ingre-
sar al sector moderno o al sector 
formal, o que dentro de este último 
no consigue ingresos monetarios 
que le permitan cubrir sus necesi-
dades básicas o superar su condicio-
nes materiales de vida producto de 
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bajos salarios, se considera al sector 
informal como el medio a través del 
cual puede emplearse y acceder a 
mejores posibilidades de incremen-
tar sus ingresos. 

La situación anterior se refuer-
za al aproximarnos a las proporcio-
nes de la masa salarial que opera en 
los sectores formal e informal [3]. 
En el año 2005 aproximadamente, 
el total de la masa salarial se corres-
pondía en igual proporción para los 
sectores formal e informal, es decir, 
un 50 % del total de la masa salarial 
para cada uno. En el resto de años 
comprendidos en el periodo 1996-
2010, el sector informal representa 
cifras cercanas al 45 % del total de 
la masa salarial. Luego de los au-
mentos al salario mínimo aplicados 
desde el año 2013, la masa salarial 
del sector formal pasa de 57.2 % a 
61.6 % entre los años 2014 y 2016. 
Lo cual implica la existencia de ma-
yores posibilidades para mejorar los 
ingresos en el sector formal. 

Esto permite tener una idea de 
que mientras el sector formal, con 
mayor proporción del total de ocu-
pados y con una no muy alta pro-
porción del total de la masa salarial, 
al no ofrecer mejoras salariales no 
imposibilita a que las personas em-
pleadas en dicho sector busquen 
como alternativa laborar en la in-
formalidad para aumentar sus in-
gresos y capacidad adquisitiva. Las 
cifras que caracterizan la población 
ocupada en el sector informal en la 
zona urbana del país indican que en-
tre los años 2010-2016, más del 61 

% del total de ocupados informales 
urbanos [4] están en la categoría de 
no pobres, un poco más del 28 % 
son pobres relativos y menos del 11 
% se consideran pobres absolutos.

Las cifras de la participación 
del empleo por cuenta propia ha 
pasado de aportar 15 % a 13.8 % 
del valor del PIB [5] entre los años 
2005 y 2014, lo cual indica que ante 
las condiciones del mercado labo-
ral salvadoreño en materia salarial, 
una proporción significativa de los 
ingresos del país deriva del sector 
informal. 

En este sentido, la dinámica sa-
larial posee una relación inversa con 
la informalidad laboral. Para el caso 
salvadoreño entre 1996-2016, el co-
eficiente de correlación[6]  existente 
entre los salarios mínimos reales y 
la informalidad laborales de -0.4. Lo 
cual lleva a suponer que incremen-
tos del 100% de los salarios míni-
mos reales (producto de variaciones 
en los salarios mínimos y del índice 
de precios), podrían implicar que el 
sector informal se reduzca un 40%.  

En conclusión:
Las bondadosas condiciones salaria-
les en el país corresponden mayor-
mente a las actividades de un sector 
moderno, cuya capacidad de absor-
ción de fuerza de trabajo es bastante 
baja. Esto provoca en los salvadore-
ños la búsqueda de empleos otras 
actividades que permitan obtener 
ingresos que cubran sus necesida-
des.
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Los aumentos al salario míni-
mo en los últimos años han traído 
consigo mejoras en los indicadores 
macroeconómicos, estimulando el 
ingreso y el empleo formal. Y por 
otro lado, al examinarse el índice de 
salarios promedio reales en el sec-
tor formal e informal y su respecti-
va masa salarial, se encuentra que 
ante un ambiente de pocos incen-
tivos salariales y pocas mejoras en 
la capacidad adquisitiva en el sector 
formal, la búsqueda necesaria de 
mejores ingresos en la informalidad 
cobra mayor fuerza. 

En un contexto en el que se 
ignoran las mejoras en los salarios 
mínimos, el sector informal seguirá 
siendo el medio necesario para mu-
chos hogares mejorar sus ingresos 
y salir de la condición de pobreza 
(extrema y relativa).

Por tanto, la revisión de los 
salarios mínimos, y el incremento 
de estos, es una política que trae 
consigo múltiples efectos positivos 
en la economía salvadoreña a tra-
vés de los estímulos a la demanda 
agregada. La continua revisión de 
la medida en la que estos deben va-
riar es una tarea aún pendiente y no 
debe restringirse dada la evidencia 
de efectividad como incentivo a la 
mejora de los indicadores macro 
salvadoreño. Esto implica reforzar 
el análisis económico detrás de la 
dinámica salarial por parte del Con-
sejo Nacional del Salario Mínimo, 
sindicatos y el sector empresarial.

Una forma complementaria 
para avanzar en la mejora de la con-
dición de vida de buena parte de la 
población es a través del estímulo 
al crecimiento de rubros clave del 
sector informal. Sea a través de me-
jorar las condiciones en las que se 
desenvuelve el empleo por cuenta 
propia y las microempresas, tomán-
dose en cuenta que estas últimas 
han representado más del 95 % del 
total de establecimientos y el 51 % 
de los ocupados según DIGESTYC en 
el año 2011. Para esto, es vital dar 
seguimiento al papel de la Comisión 
Nacional de la Micro y Pequeña Em-
presa (CONAMYPE) y demás insti-
tuciones pertinentes. 

 
Notas

[1] Entiéndase el sector informal 
como segmento del mercado de 
trabajo compuesto por asalaria-
dos y trabajadores familiares 
ocupados en establecimientos 
de menos de cinco trabajadores; 
y, trabajadores por cuenta pro-
pia y patronos de empresas con 
menos de cinco trabajadores en 
ocupaciones no profesionales, 
técnicos, gerenciales o adminis-
trativos, sumándose los ocupa-
dos en servicios domésticos.

[2] El índice de salarios promedio 
real indica la medida en la que 
ha variado el salario promedio y 
el índice de precios al consumi-
dor. Estas cifras corresponden 
a la ratio entre el índice de sa-
larios promedio de cada sector 
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y el índice de precios de consu-
midor, ambos con año base de 
2010=100.

[3] La medida de la masa salarial 
se estimó en base a la sumato-
ria del producto de los salarios 
promedio y los ocupados en las 
diversas actividades económi-
cas de los sectores formal e in-
formal, en base a las EHPM.

[4] Excluyendo los ocupados en 
servicios domésticos. Los po-
bres extremos corresponden al 
segmento de población cuyos 
ingresos no logran cubrir una 
canasta básica alimentaria, los 
pobres relativos son aquellos 
que logran cubrir una canasta 
básica pero no logran cubrir 
una canasta ampliada con sus 
ingresos, y los no pobres son 
los que con sus ingresos cubren 
una canasta ampliada.

[5] Cifra correspondiente al Ingreso 
Mixto Bruto de los hogares, en 
el COU, 2005 y 2014.

[6] Estimación en base al índice de 
salarios mínimos reales según 
CEPAL con año base 2000=100.
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ANEXOS

Modificaciones al salario mínimo en El Salvador según 
sectores económicos entre 2013-2017. (Cifras en US$)

Sectores
Salario mínimo mensual

Anterior al 
30/06/2013

jul-13 ene-
2014

dic-
2015

Jun-
2017

Maquila, textil y 
confección $ 187.5 $ 195.0 $ 202.8 $  210.9 $  295.2

Industria $ 219.3 $ 228.0 $ 237.0 $  246.6 $  300.0
Comercio y servicios $ 224.1 $ 223.1 $ 242.4 $  251.7 $  300.0
Agrícola $ 105.0 $ 109.2 $ 113.7 $   118.2 $  200.1
Recolección  cosecha 
de café $ 114.6 $ 119.1 $ 123.9 $   129.0 $  200.1
Recolección  cosecha 
de azúcar $  97.2 $ 101.1 $ 105.0 $   109.2 $  224.1
Recolección cosecha 
de algodón $  87.6 $  91.2 $  94.8 $    98.7 $  200.1

Beneficios de café $ 152.1 $ 158.1 $ 164.4 $  171.0 $  224.1
Beneficios de 
algodón y azúcar $ 110.4 $ 114.9 $ 119.4 $  124.2 $  300.0
Fuente: elaboración en base a BCR (2016, pág. 1) y CNSM (2017, págs. 19-22)
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Participación del empleo informal en el total de ocu-
pados en El Salvador. Periodo 1996-2016 

Fuente: Elaboración propia en base a EHPM.

Índice del salario real promedio del sector formal e informal 
en El Salvador. Período 2005-2016. (Año base 2010=100)

Fuente: Elaboración propia con base en BID para las cifras de salario medio de los 
sectores formal e informal, e IPC en base a CEPAL. En primer lugar, se estimó el 
índice de salario promedio real para sector formal e informal con año base en 
2010, con cifras del salario promedio de cada uno de estos disponibles en el BID 
expresado en moneda local en valores corrientes; las cifras del IPC corresponden 
a las disponibles en CEPAL, con año base 2010.
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Condición de pobreza en los ocupados informales salvadoreños 
en la zona urbana. Años comprendidos entre 2010-2016

Fuente: Elaboracion propia con  base en datos de EHPM/ excluyendo servicio do-
méstico.

Masa salarial en los sectores formal e informal 
respecto a la masa salarial total en la zona urbana 

para algunos años del periodo 1996-2016 

Fuente: Estimaciones propias con  base en  EHPM.  Para dichas estimaciones se llevó 
a cabo la suma de la multiplicación de los ocupados en cada rama de actividad 
económica según el sector formal e informal, por el salario promedio en dólares 
de cada rama. Las cifras corresponden al total país urbano.
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Resumen 

La antropología es el estudio de la actividad humana en toda su esencia. Sus ex-
plicaciones buscan aclarar aspectos poco debatidos y dar respuestas a muchas 
interrogantes sobre la humanidad. Por ello se propone desde un punto de vista 
crítico, estudiar algunas ideas sobre el origen de la humanidad, las corrientes 
que dan explicación al funcionamiento de la sociedad desde la antropología y 
el estudio de la antropología del tercer mundo, poniendo en el centro la visión 
dominador-dominados y sus implicaciones dentro de ella. Para comprender 
la lógica anterior, se recurre a la antropología social cuyo estudio busca esta-
blecer una relación entre el origen de la humanidad y las condiciones sociales 
en que se desarrolla el ser humano. 

Palabras clave: antropología histórica, evolucionismo, positivismo, funciona-
lismo, antropología del tercer mundo. 
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Abstract 
Anthropology is the study of the human activity in all its essence. Its explana-
tions seek to clarify aspects little debated and to give answers to many questions 
about humanity. Thus, it is proposed from a critique point of view to study some 
ideas about the origin of humanity, the currents that give explanations to the 
functioning of the society from the anthropology, and the study of anthropology 
of the third world putting in the center the dominator-dominated vision and its 
implications within it. To comprehend the previous logic, it is necessary to sort to 
the social anthropology whose study seeks to stablish a relationship between the 
origin of humanity and the social conditions in which the human being develops.

Keywords: historical anthropology, evolutionism, positivism, functionalism, an-
thropology of the third world.
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Introducción
Los estudios sobre la antropolo-
gía social son en nuestro país, muy 
escasos, en parte porque la tradi-
ción antropológica no ha sido muy 
fuerte. Sin embargo, hay esfuerzos 
que se están llevando a cabo, para 
desarrollar estas ideas en diversos 
sentidos. Cabe mencionar, además, 
que la enseñanza de esta rama solo 
es ofrecida en dos universidades del 
país. Estas condiciones se asemejan 
a las de la época en que esta ciencia  
aparecía en la comunidad científi-
ca, a finales de la Segunda Guerra 
Mundial. 

Tomando en cuenta lo ante-
rior, se realiza un análisis crítico 
del debate antropológico en la ac-
tualidad, desarrollando ideas que 
generen discusión y, sobre todo, 
que busquen una reinterpretación 
en El Salvador. Tal como afirma el 
antropólogo estadounidense Kottak 
(2006), la antropología está en un 
momento en que los estudiantes 
tienen que comprender e interac-
tuar en un mundo mucho más inter-
conectado y diverso. Analizamos, en 
el último apartado, la antropología 
de la pobreza y los estudios que de 
ella han derivado, así como a uno de 
sus máximos representantes Oscar 
Lewis. 

Lewis (1961) señala que los 
estudios de la pobreza en el tercer 
mundo son un tema poco estudia-
do; el autor considera que proba-
blemente se deba a la que los gru-
pos denominados marginados no 

sean tan importantes para las ma-
yorías. O bien, no hay claridad, pues 
no se sabe si se está abordando el 
estudio en el pasado o el presente.  

El ámbito de estudio 
de la Antropología 
Hablar sobre la antropología en la 
actualidad y sobre su objeto de es-
tudio no es tan difícil como lo fue 
en sus orígenes. Sin embargo, desde 
que se inició como ciencia, su inte-
rés radicó en estudiar todo lo referi-
do a la cultura. El primero en usar el 
término antropología fue Sir James 
Frazer, quien la entendió tal y como 
se conoce hoy por los antropólogos 
sociales (Radcliffe, 1975, p. 13). 

Ahora bien, formulemos la si-
guiente pregunta: ¿Cuál es el ám-
bito de estudio de la antropología? 
Para empezar a responder dicha 
pregunta, se partirá de algunas de-
finiciones de lo que, según algunos 
autores, es el ámbito de estudio 
de esta rama. En ese sentido para 
Radcliffe (1975) la antropología se 
encargaba del estudio de la cultura 
o vida social. 

Linton (1970) suele definir a 
la antropología como “el estudio del 
hombre y sus obras” (p. 12). Al ana-
lizar las dos posturas teóricas sobre 
el ámbito de estudio, ambos coinci-
den en cierta medida, sabemos que 
estudiar la cultura significa, partir 
del análisis del hombre y su vida 
social. Es decir, todo lo creado por 
este. 

De la misma manera, para Ha-
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rris (s.f.) el ámbito de estudio de la 
antropología es algo muy extenso 
debido a que a esta le compete el 
estudio de la vida humana en su to-
talidad, estudiando todos los aspec-
tos de la vida humana y el desarro-
llo del ser humano. Por ello afirma: 

La antropología es el estudio de 
la humanidad, de los pueblos 
antiguos y modernos y de sus 
estilos de vida. Dada la amplitud 
y complejidad del tema, las dife-
rentes ramas de la antropología 
se centran en diferentes aspec-
tos o dimensiones de la expe-
riencia humana (…) (p. 13).    

Otra aportación parte de que la an-
tropología es el estudio comparati-
vo de la humanidad, cuyo objetivo 
es analizar y explicar similitudes y 
diferencias entre los grupos huma-
nos. C. A. Fajardo (comunicación 
personal, 7 de agosto, 2013) afirma 
que la antropología social establece 
una crítica a la hora de comparar la 
evolución de los diferentes grupos 
que se estudian, estableciendo di-
ferencias y similitudes entre estos 
grupos. 

Asimismo, si se reconoce la 
amplitud de tal rama, su objeto de 
estudio abarca diferentes discipli-
nas, así lo afirman Kaplan y Man-
ners (1985), al decir: 

(…) Cualquier cosa que pueda 
ser la antropología es, con se-
guridad, las más ambiciosa de 
todas las ciencias sociales, no 
solamente porque considera a 
las culturas de todos los lugares 

y épocas como su campo legíti-
mo, sino porque comprende tó-
picos tales como el parentesco, 
la organización social, la política, 
la tecnología, la economía, la re-
ligión, el arte y la mitología, para 
citar solo algunos de los temas 
de la antropología que vienen 
rápido a la mente (…) (p. 19). 

De esta manera, los autores iden-
tifican a la antropología dentro 
de una gama de temas que la mis-
ma toma por interés, tomando en 
cuenta todo aquello que permite el 
desarrollo de la vida humana a tra-
vés de la cultura. De tal manera que 
cuando se estudia esta disciplina se 
habla de muchos aspectos relacio-
nados con la vida social del hombre. 

Para otros estudiosos como 
Bonte (1975) la antropología se 
encargó de estudiar a los coloniza-
dos, como también del estudio de lo 
que se llamó "pueblos y culturas no 
occidentales" (indígenas y socieda-
des primitivas). Cualquiera que sea 
la respuesta a la pregunta que nos 
hemos formulado, en cierta medida, 
todos los autores coinciden en cier-
ta medida. 

Sea el estudio de la vida social 
y sus obras, el estudio del hombre, 
el estudio comparativo de los gru-
pos humanos o el estudio de los 
colonizados o pueblos no occiden-
tales, la antropología se centra en 
estudiar todas las formas de cultura 
existentes dentro de ella, sus prác-
ticas, sus valores, sus costumbres 
etc., lo cual ha permitido conocer 



57

(abril-junio 2018)  La Universidad / 37

Antropología social y tercer mundo: un debate crítico

mejor a los pueblos. Al estudiar la 
cultura y la vida social, la rama que 
mejor explica todos estos aconteci-
mientos se conoce como antropolo-
gía social. 

El origen de la humanidad      
El origen del hombre ha sido un 
tema muy controversial en el mun-
do de la ciencia. Desde la explica-
ción religiosa de que descendemos 
de Adán y Eva, hasta la teoría darwi-
niana, la cual explica que la humani-
dad proviene de un primate que ha 
evolucionado a lo largo del tiempo 
hasta convertirse en el hombre ac-
tual. Sin embargo, el tema dentro de 
la misma ciencia, despierta muchos 
debates. 

El proceso de evolución del 
hombre tardó muchos años y fue 
un proceso secuencial para llegar 
a alcanzar las habilidades actuales. 
En palabras de Linton (1970), En-
gels (1876), Leontiev (1966) y San-
doval (1984), fueron muchas etapas 
las que tuvo que recorrer el primate 
para llegar a evolucionar en un ser 
humano pensante y capaz de razo-
nar. 

A este proceso mediante el 
cual el hombre evolucionó se le co-
noce como, hominización. Pero, ¿en 
qué consistió el proceso de homini-
zación? Es el concepto que resume 
no solamente los estadios que mar-
can el progreso hacia una forma 
humana o, dicho de otra manera, 
las etapas del desarrollo anatómi-
co de nuestro linaje, sino también 

los factores y las circunstancias del 
despertar del fenómeno reflexivo, 
marca del hombre auténtico, (San-
doval, 1984).  

En sus primeros pasos, el hom-
bre está entre los animales; en este 
tiempo su posición erecta todavía 
no era tan avanzada, de modo que 
sus manos le servían para apoyarse 
y poder caminar. Algunos científicos 
afirman que el hombre evolucionó 
del chimpancé, otros dicen que fue 
del gorila, pero ambos coinciden en 
cierta forma. Para Linton (1970): 

Por su anatomía y fisiología, 
el hombre es simplemente un 
mamífero, y no de los más espe-
cializados. Su cerebro, y en gen-
eral todo su sistema nervioso, 
esta algo más desarrollado en 
el sentido de una mayor compli-
cación, si se le compara con el de 
los restantes mamíferos (p. 15). 

Más adelante afirma: ¨el empleo de 
utensilios, el uso del fuego y, acaso, 
del lenguaje, así como la adquisi-
ción de cierto grado de vida social 
fueron también atributo de especies 
que por sus características anató-
micas eran evidentemente infrahu-
manas¨ (p. 16). 

  Las ideas anteriores parten de 
que todavía la evolución del hombre 
no alcanzaba habilidades tan avan-
zadas. Esto no quiere decir, que el 
autor no reconoce las habilidades 
presentada por estos, más bien, 
quiere darnos a entender que dicho 
proceso se fue dando por etapas. En 
sus primeras fases el hombre sufrió 
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diferentes cambios fisiológicos, en 
el cerebro y en su lenguaje. 

Pero llegó el tiempo en que un 
grupo de primates bajó de los árbo-
les al sentir la necesidad de buscar 
alimentos, comenzó a alimentarse 
de hierbas, frutos y raíces. En ese 
momento fabrica sus primeras he-
rramientas, talla la piedra y descu-
bre cómo generar el fuego. Linton 
(1970) nos ilustra mejor lo anterior 
al afirmar: 

Las extremidades inferiores se 
alargaron, la articulación coxo-
femoral se hizo más robusta y el 
pie dejo de ser un órgano pren-
sil para experimentar modifica-
ciones en virtud de las cuales se 
adaptó al nuevo papel de sos-
tener el peso del cuerpo (p. 19).

Además de presentar las caracte-
rísticas que Linton menciona, hubo 
dos no menos importantes, que le 
dieron un mayor desarrollo al hom-
bre en su proceso de evolución. 
Estas particularidades jugaron un 
papel importante en el perfeccio-
namiento posterior del ser humano. 

Según Engels (1876), primero 
fue el trabajo y luego el desarrollo 
del lenguaje articulado, las que per-
mitieron una transformación del ce-
rebro del mono en cerebro humano; 
y con este se desarrollaron, además, 
los sentidos. Señala también, que al 
quedar libre la mano, no solo es el 
órgano del trabajo de este, sino que 
es producto del trabajo. Afirma que 
el perfeccionamiento gradual de la 
mano del hombre y la adaptación 

proporcional de los pies a la marcha 
en posición erecta repercutieron in-
dudablemente, en virtud de dicha 
correlación, sobre otras partes del 
organismo.  

En cuanto al desarrollo del len-
guaje, Leontiev (1966) nos dice: “el 
lenguaje constituye el material bá-
sico de que dispone el hombre para 
proyectar su actividad, y en ello se 
manifiesta la capacidad o función 
del lenguaje como instrumento del 
pensar” (p. 17). Pero hay un factor 
sobre el cual se unifican las dos ca-
racterísticas anteriores, este es el 
factor psíquico. Es decir, la facultad 
del pensamiento reflexivo sobre la 
cual está dotado el hombre y lo que 
le ha permitido diferenciarse de los 
otros seres vivos. 

Por último, se afirma que el 
hombre se diferencia de los anima-
les por su capacidad de razonar y 
generar un esquema mental antes 
de materializar sus ideas, ello pro-
ducto del perfeccionamiento del 
cerebro, el cual fue el cambio más 
significativo para que el ser humano 
lograra controlar a la naturaleza y 
dominar a otros hombres, mediante 
la razón. 

La antropología histórica
Esta rama de la antropología ha 
generado una serie de discusiones 
sobre su objeto de estudio. Muchos 
autores han provocado un intenso 
debate en cuanto a ¿cuál es la dife-
rencia entre los estudios antropoló-
gicos históricos y la historia? ¿Será 
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lo mismo hablar de ambas ramas? 
Para comenzar, es de aclarar que la 
antropología histórica se basa en 
una relación entre pasado y pre-
sente, esto es estudiar la sociedad 
por medio de la reconstrucción de 
su historia. Con esto los investiga-
dores en dichas áreas crean una 
interacción entre él y los hechos, 
tratando de comprender las cos-
tumbres, prácticas y otros de una 
determinada cultura.

Desde esta perspectiva, el an-
tropólogo ya no puede presenciar 
el estudio de las culturas, sino que 
se apoya en diversos tipos de docu-
mentos tales como: documentos, 
restos materiales, visitas a museos, 
cartas de viajeros y misioneros. 
Para Evans (1990), los antropólo-
gos rechazan de manera absoluta 
la reconstrucción, mediante hechos 
circunstanciales, de la historia de 
los pueblos primitivos cuyos mo-
numentos y documentos del pasado 
sean total o prácticamente inexis-
tentes. Esta es una de las críticas 
que le hacen a la historia, a la cual 
consideran que estudia mitos sim-
plemente. 

En esa lógica, los antropólogos 
están realizando investigaciones 
en diversas tribus o grupos étnicos 
alrededor del mundo, los cuales, 
mediante la utilización de obser-
vaciones participantes a través de 
trabajos de campos, estudian la len-
gua, las prácticas y los valores de los 
grupos mencionados. Comprender 
su lógica ayuda a los antropólogos 
a predecir cómo a lo largo de la his-

toria las tribus han venido evolucio-
nado y adaptándose a los cambios 
del mundo moderno.    

Evolucionistas y positivistas: un 
enfoque antropológico
El evolucionismo en la antropología 
se manifestó a través de tres auto-
res principales: Emile Durkheim, 
Augusto Comte y Herbert Spencer. 
Dichos autores consideraban que 
la sociedad había evolucionado 
por medio de diversas etapas y que 
cada una de ellas integraba el todo.  
La sociedad se explicaba por medio 
de diversos estadios de evolución.  

Se pensaba que el desarrollo 
de las sociedades se había dado 
por medio de un proceso unilineal. 
Desde la etapa primitiva hasta la 
sociedad moderna, esta había pre-
sentado un proceso mediante el 
cual cada etapa representaba una 
parte del todo, y este se explicaba 
mediante una estructura en la cual 
la sociedad había progresado poco 
a poco. Ello se explicaba por medio 
del estudio de los "pueblos primiti-
vos" contemporáneos de las tierras 
conquistadas y colonizadas, pues 
representaban lo más fielmente po-
sible el pasado remoto, las primeras 
etapas de la evolución cultural. 

Este ejemplo de los pueblos 
colonizados era la forma más pecu-
liar de demostrar la evolución de la 
sociedad, que había transitado para 
algunos autores de una forma pri-
mitiva hacia una sociedad moderna. 
Lo que podríamos decir en otras 
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palabras, que los evolucionistas 
y positivistas intentaron estudiar 
los hechos de la cultura, desde una 
perspectiva naturalista. 

Entre los teóricos que tuvieron 
gran influencia, se puede destacar 
a Herbert Spencer, citado en Ritzer 
(1997), quien afirmaba:

La idea evolucionista de que el 
mundo mejoraba progresiva-
mente. Por tanto, se le podía de-
jar que marchase por si solo; una 
interferencia externa sólo podía 
empeorar la situación. Spencer 
adoptó la idea de que las insti-
tuciones sociales, como las plan-
tas y los animales, se adaptaban 
progresiva y positivamente a su 
entorno social. También acepta-
ba la creencia darwiniana de que 
el proceso de la selección natural 
de la supervivencia del más apto, 
también se producía en el mundo 
social. (Es interesante saber que 
fue Spencer quien acuñó esta fra-
se varios años antes de la apari-
ción de la obra de Darwin sobre 
la selección natural) (p. 46) 

Todos los autores que siguieron esta 
línea de la antropología mantuvie-
ron posturas similares a las anterio-
res. Creer que la sociedad funciona-
ba como un todo integrado, donde 
cada parte jugaba un papel impor-
tante fueron posturas sostenidas a 
lo largo de mucho tiempo. Pensar 
que las sociedades evolucionaban 
de manera natural, fue un enfoque 
que sostuvo esta corriente, aunque, 
hoy sabemos que no es tan así. 

El estudio positivista de la cul-
tura, se basó en usar métodos pa-
recidos al de ciencias como la bio-
logía, química, física etc., los cuales 
reflejarán un resultado objetivo, uti-
lizando además un método empiris-
ta. Tal como afirma Guber (1991):

Para conocer a ese otro cultu-
ral y no transformarlo en una 
imagen deforme de sí mismo... 
el investigador debía captar la 
racionalidad subyacente, evitar 
el pecado capital: la distorsión 
etnocéntrica" (p.38). 

El trabajo de campo representaba lo 
más importante en la metodología 
antropológica. 

La antropología funcionalista
Esta escuela surge de los numero-
sos estudios realizados en Inglate-
rra para investigar quién es el otro 
en sus inmensas colonias. A partir 
de 1930 se empiezan a organizar 
este tipo de estudios en las colonias 
británicas. Entre los investigadores 
se encuentran: Malinowsky, Evans y 
Brown. Sus estudios tenían el obje-
tivo de comprender la lógica de los 
grupos étnicos del tercer mundo 
para conocer su grado de desarro-
llo, el cual mediante las prácticas 
del colonialismo transforman la 
vida social de dichos grupos, lo cual 
es visto como algo natural dentro 
de dichas sociedades.  

El funcionalismo estudia la so-
ciedad sin tener en cuenta su histo-
ria (sincrónica); estudia la sociedad 
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tal y como la encuentra, intentando 
comprender cómo cada elemento 
de la sociedad se articula con los 
demás, formando un todo y ejer-
ciendo una función dentro de esa 
sociedad. Estudiar cómo los pro-
cesos de desarrollo transforman la 
vida social de las tribus mediante la 
intervención colonial era un papel 
clave para estos antropólogos. 

Su principal pionero es el so-
ciólogo francés Emile Durkheim, 
quien pensaba que los hechos so-
ciales determinan los hechos cul-
turales. Los funcionalistas insisten 
en que la cultura es un hecho social 
con una función determinada.  Par-
te del hecho de que la cultura es 
una totalidad orgánica en las que 
sus diversos elementos son inse-
parables (holístico) y que se hayan 
interconectados, teniendo cada uno 
de ellos una función específica en el 
conjunto. La religión, la economía, 
la producción, los rituales, etc., for-
man un todo interconectado. De 
hecho, cuando piensan en una so-
ciedad, la perciben como si fuera 
un organismo biológico en el que 
las partes forman un todo. 

La versión moderna de una in-
vestigación social naturalista, inclu-
so admitiendo la posibilidad de un 
estudio científico del cambio social, 
insiste en que, para la comprensión 
del funcionamiento de una socie-
dad, el investigador no necesita 
conocer su historia, de igual modo 
que un fisiólogo no necesita cono-
cer la historia de un organismo para 
entenderlo. Ambos son sistemas 

naturales y pueden ser descritos 
en términos de leyes naturales sin 
recurrir a la historia (Evans, 1990, 
pág. 11).

Los principios generales pro-
puestos por Malinowski son en su 
mayoría especulativos, y en todo 
caso demasiado generales para ser 
válidos. Dichos postulados, por lo 
general, suelen ser meras conje-
turas elaboradas al nivel del post 
factum o sustentadas por el sen-
tido común, a veces degeneran en 
meras tautologías e incluso lugares 
comunes.

El método funcional de inter-
pretación descansa en la suposición 
de que una cultura es un sistema es-
tructurado. En la vida de una comu-
nidad determinada cada elemento 
desempeña un papel determinado, 
una función determinada (Brown, 
1975, pág. 61).  

Entonces, el funcionalismo, 
como línea teórica de la antropolo-
gía, parte de una analogía con lo or-
gánico, al equiparar a los sistemas 
culturales con una especie de "or-
ganismo" cuyas partes no solo están 
relacionadas, sino que, al mismo 
tiempo, contribuyen a su conser-
vación, estabilidad y supervivencia. 
En tal sentido, para la explicación 
funcionalista de la cultura, es nece-
sario afirmar que todos los sistemas 
culturales "tienen ciertos requisitos 
funcionales, condiciones necesarias 
de existencia o necesidades (ya sea 
que estén expresados como necesi-
dades sociales a la Radcliffe-Brown 
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o en términos biológicos individua-
les a Malinowski), todas las cuales 
deben ser satisfechas para que el 
sistema continúe existiendo. 

Finalmente, el objetivo del mé-
todo funcional es descubrir y verifi-
car leyes generales por los mismos 
métodos lógicos que se usan en las 
ciencias naturales: la física, la quí-
mica. Para que el conocimiento pue-
da usarse de forma práctica ha de 
ser conocimiento generalizado.

La antropología del tercer mun-
do: una visión crítica
Se denominó así porque pretendió 
estudiar los pueblos no occidenta-
les o los llamados pueblos primi-
tivos o atrasados. Sus principales 
estudios fueron realizados desde 
países como: Francia e Inglaterra, 
quienes partieron de estudiar lo 
que ellos llamaron “el otro cultural”. 
Los temas estudiados se interesa-
ron por estudiar a grupos margina-
dos, indígenas y sociedades trivia-
les o primitivas, cuyo desarrollo no 
era tan avanzado. 

Se consideraba también a estas 
sociedades como algo no natural. 
Del estudio de estos pueblos se in-
teresó estudiar temas contradicto-
rios entre dominados-dominantes 
y su búsqueda por liberarse como 
pueblos. Pero al estudiar sus estruc-
turas tal como lo hizo Levi Strauss, 
descubrió que estas no eran tan ar-
caicas o por lo menos no se mante-
nían todos los elementos de ella. 

En palabras de Bonte (1975), 
los estudios del tercer mundo par-
tieron de un cuestionamiento por 
aquellos a los que pretendía estu-
diar, los colonizados, suscitando 
una interpretación crítica respecto 
a la sociedad en que se ha origina-
do, sus problemas atraen y repul-
san, provocan y son contestados. 

La antropología crítica del ter-
cer mundo significó una manera de 
denunciar algunos de los problemas 
generados por los colonizadores, en 
parte porque el descubrimiento del 
nuevo continente (América) partió 
de la destrucción de la cultura de 
los nativos del continente. Esto lo 
afirma Bonte (1975) al plantear lo 
siguiente:

El punto de arranque es la de-
nuncia de la dominación colonial 
y de sus consecuencias: destruc-
ción de otras sociedades y cul-
turas, imperialismo absoluto de 
la civilización occidental: hace 
hincapié en la destrucción de 
pequeños grupos que represen-
tan civilizaciones juzgadas como 
marginales por el colonialismo, 
por ejemplo, los indios del Ama-
zonas. (p. 46)

Por ello, se debe de construir desde 
la perspectiva crítica de la antro-
pología una forma de cómo lograr 
ser más independiente y tener una 
forma de autocontrol, basados en 
nuestra cultura sin depender de las 
formas simbólicas y culturales de 
los pueblos civilizados occidenta-
les. Además, gran parte de la crítica 
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provino del marxismo y, en ello, el 
estudio de la antropología económi-
ca de las sociedades precapitalistas 
y las consecuencias derivadas de 
estas, hasta el nacimiento del capi-
talismo.

Además, la influencia de las 
potencias económicas occidentales, 
Inglaterra, Alemania, España, Fran-
cia y Portugal, en un primer mo-
mento, intervino de gran manera en 
la trasformación de la cultura de los 
pueblos no civilizados de América. 
Para Kottak (2006) el aparecimien-
to del moderno sistema mundial 
cambió la vida de los grupos étni-
cos en los territorios que estaban 
aislados de cualquier comunicación 
con los grandes polos económicos. 
Sus prácticas culturales fueron in-
vadidas por otras y se mezclaron 
formando un híbrido. 

La lógica del colonialismo, que 
durante muchos siglos intervino te-
rritorios jamás colonizados, afectó 
la vida social de los grupos primiti-
vos del nuevo mundo, hasta el gra-
do de desaparecer a las culturas na-
tivas de las regiones. Las diferencias 
ya no eran de tipo racial, es decir, 
de pertenencia a un determinado 
grupo étnico, sino la capacidad eco-
nómica de producir y a qué estrato 
social se pertenecía. 

Los estudios sobre la cultura de 
la pobreza en el tercer mundo 
En palabras de Lewis (1961), la 
cultura de la pobreza solo tiene 
validez si esta involucra a la escala 

socioeconómica más baja, entre los 
cuales se encuentran los trabaja-
dores más pobres, los campesinos, 
los cultivadores de las diferentes 
plantaciones, pequeños artesanos y 
comerciantes y a los denominados 
lumpen-proletariados. 

Los estudios sobre la pobreza 
en el tercer mundo, hasta la década 
de los noventa eran muy pocos, ge-
neralmente dichos estudios involu-
cran a personas de las clases bajas, 
donde la mortalidad es muy alta, el 
nivel de escolaridad es bajo, la es-
peranza de vida no es muy alta y la 
mayoría de la población es juvenil.  
Pero Lewis (1961) sostiene que la 
cultura de la pobreza se caracteriza 
así:

La cultura de la pobreza inclu-
yen la lucha constante por la 
vida, periodos de desocupación 
y de subocupación, bajos sala-
rios, una diversidad de ocupa-
ciones no calificadas, trabajo 
infantil, ausencia de ahorros, 
una escasez crónica de dinero 
en efectivo, ausencia de reservas 
alimenticias en casa, el sistema 
de hacer compras frecuentes de 
pequeñas cantidades de produc-
tos alimenticios muchas veces al 
día a medida que se necesitan, el 
empeñar prendas personales, el 
pedir prestado a prestamistas 
locales a tasas usurarias de inte-
rés, servicios crediticios espon-
táneos e informales (tandas) or-
ganizados por vecinos, y el uso 
de ropas y muebles de segunda 
mano (pp. 12-13).  
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La anterior afirmación define clara-
mente que los estudios de la pobre-
za en el tercer mundo involucran 
muchos factores, lo cuales generan 
debates en torno a las siguientes 
preguntas: ¿Dónde ha quedado el 
desarrollo para estas personas? 
¿Será que no caben dentro de las 
nuevas formas de vida? Pareciera 
ser que hoy la respuesta a dichas 
preguntas es obvia, basta observar 
las comunidades más pobres de El 
Salvador y las condiciones paupé-
rrimas de vida. 

Si se pudiera caracterizar a las 
comunidades de los estratos más 
bajos, coincidiríamos en gran par-
te, sino en la mayoría, con el plan-
teamiento de Lewis. Examinar las 
condiciones de los ciudadanos en 
los países del tercer mundo, es una 
tarea ardua y compleja, captar lo 
que en verdad significa la cultura de 
la pobreza podría resolver muchos 
problemas de estos estratos.  

Para el autor, la mayoría tiene 
la concepción de que los pobres ca-
recen de una cultura propia, pero 
en sus estudios la cultura no es vis-
ta como la civilización, sino como 
patrones de vida que rigen la vida 
social de las personas sin impor-
tar su estrato. Su interés radica, en 
demostrar las diferentes formas de 
vida que se producen en una deter-
minada sociedad. En otras palabras, 
la cultura de la pobreza tiene sus 
propias modalidades que terminan 
afectando el desarrollo normal de 
cualquier sociedad en cuanto a sus 
patrones culturales. 

Lewis muestra el contraste en 
las formas de vida, entre dos comu-
nidades mexicanas con diferentes 
características sociales, los de Bella 
Vista, que viven relativamente me-
jor que los de la Magnolia. Sin em-
bargo, ambas comparten prácticas 
culturales comunes, formas de vida, 
religión, entre otros. Por ello, la im-
portancia de este tipo de estudios 
refleja la vida social construida me-
diante prácticas y tradiciones pro-
pias de cada comunidad dentro de 
un determinado país. 

Conclusiones
La antropología es una rama muy 
amplia para estudiar la cultura, su 
enfoque holístico permite compren-
der las diversas tradiciones cultu-
rales que cada grupo social, incluso 
dentro de un mismo país puede pre-
sentar, por lo tanto, su importancia 
radica en demostrar las diversas 
prácticas culturales de los seres 
humanos a lo largo de un periodo. 

Las diversas ramas de la antro-
pología han permitido comprender 
los diferentes puntos de vista sobre 
la cultura, tomando en cuenta la 
puesta en marcha de ciertas meto-
dologías que han llevado a dar una 
explicación científica sobre el fun-
cionamiento de los grupos étnicos 
en diferentes regiones del mundo. 

Los estudios antropológicos 
tienen su base en la metodología 
de campo, es decir, que cualquiera 
que pretenda estudiar las diferentes 
etnias dentro de un territorio se au-



65

(abril-junio 2018)  La Universidad / 37

Antropología social y tercer mundo: un debate crítico

xilia de metodologías participativas 
mediante la convivencia con dichos 
grupos, para poder captar mejor 
sus prácticas culturales.    

Los estudios de la antropo-
logía del tercer mundo parten de 
estudiar el fenómeno del colonia-
lismo en la región latinoamerica-
na y sobre de la visión que tienen 
las culturas civilizadas. Ello obligó 
a los antropólogos a establecer un 
enfoque crítico sobre las relaciones 
de dominación que generó el des-
cubrimiento de nuevas culturas por 
parte de los europeos.

El estudio de "pueblos no oc-
cidentales" por parte de la cultura 
europea generó un debate crítico 
en los países latinoamericanos, ya 
que se les concebía como culturas 
que presentaban un grado cero de 
desarrollo en comparación con las 
grandes civilizaciones, cuestión que 
fue muy debatida en el ámbito aca-
démico.     

De los estudios del tercer mun-
do se derivó la antropología de la 
pobreza, expuesta por Lewis, quien 
fue más allá y puso de manifiesto 
las prácticas culturales, mediante el 
estudio de la vida cotidiana de algu-
nas familias mexicanas, que pese a 
vivir en la pobreza eran capaces de 
construir sus propias tradiciones y 
costumbres.

Los estudios de la antropología 
de la pobreza ponen en discusión el 
tema del desarrollo que ha tenido 
cada una de las culturas, así como 
plantea los factores que han llevado 

a muchos pueblos ricos en términos 
culturales a que caigan al subdesa-
rrollo. Ello, se demuestra con los es-
tudios realizados por Lewis en las 
familias mexicanas.      
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Campesinos y tierras: la situación de los 
arrendatarios del Valle de Zapotitán beneficiados 
con el proyecto de repartición de propiedades 
del General Martínez, 1934-1950

Resumen

Este trabajo centra su interés en la difícil situación económica y social 
que sufrieron los campesinos arrendatarios del valle de Zapotitán, en el 
contexto del proyecto de repartición de propiedades del general Maxi-
miliano Hernández Martínez. Partimos de la premisa de que la historia 
social tiene como sujeto de análisis a la sociedad en su conjunto y a las 
figuras individuales, que para el caso de interés serían los sectores sub-
alternos, es decir, los arrendatarios beneficiados con propiedades en  
Zapotitán. Por tanto, lo que se pretende entender es cómo los procesos 
históricos, sociales, culturales regionales o nacionales afectan los en-
tornos locales, que en este caso sería el proyecto mal llamado "reforma 
agraria" del general Martínez y su impronta en los campesinos del Valle 
de Zapotitán. 

Palabras clave: Economía agrícola, políticas agrícolas, El Salvador, Valle 
de Zapotitán.
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Abstract

This work focuses on the difficult economic and social situation suffered by the 
tenant farmers of the Zapotitán valley, in the context of the property distribution 
project of General Maximiliano Hernández Martínez. Starting from the premises 
of the social history that has as a subject of analysis the society as a whole and 
the individual figures, which for the case of interest would be the subaltern sec-
tors, ie the tenants benefited with properties in Zapotitán. Therefore what is 
intended to understand is how historical, social, cultural regional or national 
processes affect local environments, which in this case would be the project mis-
named agrarian reform of General Martinez and its imprint on the peasants of 
the Zapotitán Valley.

Key words: Agricultural economy, agricultural policies, El Salvador, Zapotitán 
Valley.
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El campesinado y la propiedad en 
el valle de Zapotitán 1934-1950
Este capítulo se centra en el campe-
sinado arrendatario y el tipo de pro-
piedad que se repartió en el valle 
de Zapotitán entre 1934 y 1950. Se 
expone, en primer lugar, el discurso 
del gobierno del General Martínez 
en cuanto a su política agraria. En la 
segunda parte se mostrará qué pasó 
con las tierras arrendadas del pro-
yecto, se presentarán algunos casos 
de campesinos en los que podremos 
observar al grupo de  beneficiarios; 
se estudiará cómo se dio el repar-
to, si hubo o no apoyos técnicos y 
financieros por parte del gobierno, 
los tipos de cultivos y sus diferen-
cias entre propiedades, y, finalmen-
te, se expondrá cómo en un lapso 
de veinte años dichos arrendatarios 
perdieron sus propiedades. 

La política proteccionista del 
régimen de Martínez dirigida 
hacia hacendados ganaderos y 
latifundistas cafetaleros
El gobierno del General Martínez 
desarrolló una serie de medidas de 
corte proteccionista en favor de los 
sectores que conformaban la gran 
agricultura, que eran hacendados 
y finqueros. Una de estas medidas 
consistió en promover el retorno 
del campesinado a la campiña, con 
el objetivo de proporcionar brace-
ros a los finqueros y hacendados:

Desde hace mucho tiempo el 
supremo gobierno trabaja in-
teresante a efecto de que los 

elementos del campo retornen 
al agro porque allí es su medio. 
Anualmente los finqueros y 
hacendados tropiezan con 
verdaderas dificultades, para 
llevar a cabo la siembra cuido 
y laboreo del café, de la caña 
de azúcar, el henequén los ce-
reales y otros artículos más. Los 
elementos de la campesinidad 
(sic) salvadoreña atraído por el 
ficticio bienestar de que algunos 
pocos disfrutan en los centros 
urbanos y en las grandes ciu-
dades, abandonan sus hogares 
para buscar ocupación aquí don-
de la vida es apremiante y don-
de muchos padecen las acechas 
constantes.1

Es evidente que  las migraciones de 
campesinos a la ciudad dejaron sin 
mano de obra a los latifundistas, 
por tanto el gobierno insistía en 
que los campesinos retornaran a la 
campiña, con el fin de ayudar al sec-
tor terrateniente con mano de obra. 
Esta medida era un tanto proteccio-
nista y en pro de los intereses de los 
grandes propietarios. Para lograr 
este cometido, el régimen promovió 
la oferta de trabajo en las fincas del 
departamento de La Libertad  por 
medio de la oficina de desocupados: 

En la policía municipal fuimos 
informados que hasta la fecha 
se encuentran inscritos en la 
oficina de desocupados, 632 

1 Gobierno de El Salvador, “El retor-
no de los trabajadores del campo”, 
En La República, Lunes 13 de no-
viembre de 1939, Pág. 3.
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individuos sin trabajo, que por 
medio de esa dependencia de-
sean colocación. El jefe de dicha 
oficina excitara (sic) a todos los 
desocupados para que  se dirijan 
a las fincas de café del departa-
mento de La Libertad, donde se 
ofrece trabajo a cuanto obrero 
(sic) se presente, prometiendo 
pagar buenos salarios. 2

Además de favorecer a los finque-
ros con mano de obra,  se pretendía 
resolver el problema de los desocu-
pados en las ciudades, principal-
mente San Salvador, con la oferta 
de trabajo en las fincas cafetaleras 
de La Libertad, departamento que 
era uno de los que más poseía pro-
piedades productoras de grano de 
oro.

Otra medida en favor del sec-
tor cafetalero que promulgó el go-
bierno del general Martínez fue la 
desgravación de impuestos: 

La industria nacional, ha reci-
bido por parte del supremo de 
la república un poderoso estí-
mulo para su desarrollo y para 
que salve con éxito la incerti-
dumbre del mercado cafetalero, 
cuyo porvenir desconocemos 
aún. Esta idea del gobierno es 
algo efectiva algo que vigoriza, 
esa fuente de riqueza nacional 
nuestra y algo que seguirá brin-
dándosele por todo el año fiscal 

2 Gobierno de El Salvador, “Seguirá 
dándosele estimulo a la caficulto-
ra”, En La República, Suplemento 
del Diario Oficial, 5 de julio de 
1938, Pág.1. 

1938-1939, como son los bene-
ficios de la desgravación3. 

Es evidente que el gobierno pre-
tendía darle un mayor impulso 
a la producción cafetalera con la 
desgravación, es decir, rebajar los 
derechos arancelarios o impuestos 
sobre la producción de café duran-
te el ejercicio fiscal 1938-1939; con 
ello el régimen pretendía frenar la 
especulación de los mercados ca-
fetaleros. Esta es otra medida pro-
teccionista en favor de los grandes 
propietarios-cafetaleros que habían 
sido afectados por el contexto mun-
dial, propiciado por la Segunda Gue-
rra Mundial, que generó un clima 
de incertidumbre e inestabilidad 
económica en los mercados inter-
nacionales que ponía a los países 
exportadores de café en una situa-
ción crítica. 

Esto llevó al gobierno de los 
Estados Unidos a suscribir un tra-
tado con algunos países, entre ellos 
El Salvador, en el que se estableció 
un sistema de cuotas libres y regu-
ladoras entre los países exporta-
dores. Todas estas medidas tanto 
nacionales como internacionales 
propiciaron al final una fuerte recu-
peración de este sector. Un ejemplo 
de esto, lo constituyó el aumento en  
las exportaciones de café que pasa-

3 Gobierno de El Salvador, “Seguirá 
dándosele estimulo a la caficulto-
ra”, En La República, Suplemento 
del Diario Oficial, 5 de julio de 
1938, Pág.1
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ron de ser un 15 % en 1930 a un 
80 % en 1944, es decir que hubo un 
incremento del 65 %, principalmen-
te a Estados Unidos. Sin embargo el 
gobierno de Martínez, al percatar-
se de esta recuperación, impone 
un pago aduanal de 6 colones por 
saco, que era de acuerdo a Juan Ma-
rio Castellanos,4 el doble de la im-
posición tradicional, cuestión que 
lo lleva a un enfrentamiento con la 
oligarquía cafetalera. No obstante, 
aparte de este conflicto entre go-
bierno y oligarquía cafetalera, estas 
medidas de corte proteccionista 
combinadas con las impuestas por 
el contexto internacional, dieron 
buenos resultados a los exportado-
res de café, lo que constituyó una 
contradicción entre los dos com-
ponentes de la política rural, tan-
to la dirigida a los campesinos sin 
propiedad, como esta, orientada a 
los hacendados y finqueros, ya que 
como hemos visto en párrafos an-
teriores, la primera fue un fracaso, 
mientras que la segunda tuvo un 
relativo éxito.

Otro sector que se vio favore-
cido con este tipo de medidas fue 
el de los hacendados ganaderos, 
con el combate al contrabando de 
hatos provenientes de Honduras y 
Nicaragua:

La preocupación principal de 
la Asociación ganadera fue de-
mostrar a los poderes públicos 
la necesidad de adoptar una 
política de riguroso proteccio-
nismo. Se han denunciado de 

4 Juan Mario Castellanos Op cit. 

manera sistemática los casos de 
incumplimiento al tratado de 
libre cambio entre El Salvador 
y Honduras tratado que permi-
te el contrabando de produc-
tos nicaragüense, por tanto se 
ha sugerido la conveniencia de 
denunciar o reglamentar dicho 
tratado para evitar las dificul-
tades que dejan apuntadas (sic) 
al sector ganadero nacional, con 
una tarifa obligatoria aplicada 
a cualquier producto ganadero 
proveniente de Nicaragua, con 
la finalidad de proteger a este 
sector y a los hacendados que se 
dedican a este rubro.5

El gobierno pretendía, con el con-
trol del tráfico de ganado y de pro-
ductos afines a este rubro, favore-
cer al sector productor del país, que 
eran principalmente los hacenda-
dos. Pero para saber qué tan exitosa 
fueron estas medidas, no poseemos 
datos relativos a las exportaciones 
e importaciones de ganado o qué 
tanto creció para esta época. Sin 
embargo, como se ha podido ob-
servar, la política rural del gobierno 
del general Martínez dirigida a los 
sectores de la gran agricultura espe-
cialmente cafetalera, tuvo “éxito” si 
la comparamos con la que se quería 
desarrollar en favor de los sectores 
pobres. 

5 Gobierno de El Salvador, “La aso-
ciación ganadera y las tarifas pro-
teccionista”, En, La República, Su-
plemento del Diario Oficial, 18 de 
mayo de 1934, Pág.2.



72   

La Universidad / 37  (abril-junio 2018)

Dennis Sevillano Payes

Dentro de este contexto de la 
política rural del General Martí-
nez, se adquiere y se transforma el 
paisaje geográfico de la hacienda 
Zapotitán, pasando de ser un bos-
que várzea a un asentamiento de 
pequeños campesinos, en un lapso 
aproximadamente de veinte años, 
tal como lo veremos a continuación.

1.1. El discurso oficial sobre el re-
parto de tierras en Zapotitán
El discurso del gobierno del gene-
ral Martínez sobre el reparto de 
propiedades en forma de arrenda-
miento a campesinos sin tierras, 
tuvo tres componentes principales. 
El primero como lo hemos visto en 
el capítulo anterior era generar un 
clima de estabilidad social dentro 
del campesinado sin tierra. El se-
gundo objetivo era de acuerdo al 
discurso, frenar las migraciones de 
campesinos sin propiedades a la 
ciudades, principalmente la capital 
San Salvador, por último estaba el 
de presentar esta actividad ante la 
opinión pública como un elemento 
trascendental para mejorar las con-
diciones agrícolas del país, y pre-
sentar a las haciendas adquiridas, 
como tierras de buena calidad. 

La difícil situación económi-
ca dentro de las fincas y haciendas 
que, como ya hemos visto, se vivía 
desde antes de 1920 y que se em-
peoró con la crisis de 1929, generó 
en enero de 1932, uno de los prin-
cipales levantamientos armados de 
la historia nacional, protagonizado 

en su mayoría por campesinos indí-
genas y ladinos jornaleros-colonos 
estacionarios sin propiedades, de-
jando una cifra fatal cercana a los 
25,000 individuos6. En vista de esta 
problemática, el gobierno adquirió 
grandes propiedades, deslindán-
dolas y repartiéndolas en arrenda-
miento, pequeños bloques de tierra 
a campesinos sin propiedad: 

La república de El Salvador, es 
un país que se inicia apenas en 
forma todavía muy embrionaria 
en el proceso de su industrializa-
ción. A pesar de ello, su extensa 
densidad demográfica y el área 
muy reducida de sus tierras de 
labranza, engendraron por la 
propaganda de ideas disuasorias 
que lograron filtrarse clandesti-
namente entre nuestros prole-
tariado urbano y rural, pero que 
merecieron desde un principio, 
la más enérgica repulsa de parte 
de la mayoría consiente del país. 
En vista de esto el gobierno de la 
república consideró con mucho 
acierto que los descontentos so-
ciales tenían causas más profun-
das de ideas disuasorias y se em-
peño desde el primer momento 
mediante una serena y atinada 
política de justicia social, alejar 
todo motivo de malestar de las 
clases trabajadoras, con la com-
pra de grandes extensiones de 
tierras laborales, que son distri-
buidas entre el campesinado7.

6 Ministerio de Educación, Historia 
de El Salvador tomo II, San Sal-
vador, Ministerio de Educación, 
1994.Op cit. 

7 Gobierno de El Salvador, “La obra 
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Como  se puede observar el gobier-
no pretendía mejorar las condicio-
nes de vida del campesinado sin 
propiedad con el reparto de tierras, 
con el objetivo de generar un cli-
ma de estabilización social y evitar 
futuros levantamientos de campe-
sinos, sin embargo la realidad del 
discurso fue todo lo contrario, tal 
como se verá más adelante con el 
ejemplo de Zapotitán8.

Otro de los problemas que 
trató de resolver el gobierno del 
general Martínez fue el de las mi-
graciones de campesinos a las 
ciudades que era generado entre 
otras causas  por la difícil situación 
económica y social en la campiña y 
por  falta de tierras. Estos nuevos 
migrantes generaban  diferentes 
problemas en las ciudades tales 
como la prostitución, la mendici-
dad  y la proliferación de mesones. 
Por lo que el gobierno de Martínez, 
en su discurso mencionó el reparto 
de propiedades y el favorecimiento 
de esta a los colonos afincados en 
las propiedades nacionales antes 
de este proyecto, como los primeros 
beneficiados con tierras.

de Mejoramiento Social”, En La 
República” Suplemento del Dia-
rio Oficial, 23 de febrero de 1936, 
Pág. 3, Op cit.

8 Ibíd.

1.2. El reparto de tierras en Za-
potitán

Condiciones y formas 
de arrendamiento
Para poder optar a terrenos nacio-
nales en arrendamiento con pro-
mesa de venta por un plazo de diez 
años en Zapotitán y en las demás 
zonas del país, el campesino bene-
ficiado con tierras tenía que pagar 
el valor de la propiedad con dine-
ro o cosechas de acuerdo al valúo 
de la parcela. Este valúo se hacía 
de acuerdo a la calidad de la tierra, 
según su facilidad de agua potable 
para el desarrollo agrícola y de vi-
vienda9. Además, el campesino te-
nía que poseer ciertos requisitos 
como no ser propietario de tierras, 
tener hijos y cónyuge y ser de buena 
conducta.10 Sin embargo, esta medi-
da fue transgredida de alguna ma-
nera, ya que algunos beneficiados 
con tierras nacionales, al momento 
del reparto, ya eran propietarios tal 
como se dio en Zapotitán. Durante 
un plazo de 25 años, el peticiona-
rio no podía hipotecar ni vender su 
parcela. Con esta medida de “bien 
de familia”, se pretendía evitar la 
concentración rápida de la tierra en 

9 Gobierno de El Salvador, “Se darán 
en arrendamiento,  en pequeños 
lotes, los bienes rústicos de pro-
piedad nacional”, En Diario Ofi-
cial, jueves 24 de noviembre de 
1932, Tomo 113, No 287, Op Cit. 
Pág. 2165/Arteaga Melida, Op cit. 
Pág. 157 / Browning David, Op cit. 
Págs. 451-456.

10  Ibíd.
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pocas manos de acuerdo al discur-
so del gobierno y al mismo tiempo 
garantizar la pequeña propiedad.11

El reparto
La mayoría de arrendatarios que 
fueron beneficiados con tierras 
nacionales eran campesinos po-
bres mujeres y hombres sin pro-
piedades, con hijos, requisitos in-
dispensables de acuerdo a la ley 
de arrendamiento de propiedades 
nacionales de 1932, sin embargo se 
dieron casos de corrupción, ya que 
en Zapotitán no todos los beneficia-
rios fueron campesinos sin propie-
dades12. En la hacienda Zapotitán, 
que comprendía casi todo el valle 
del mismo nombre, se repartieron 
alrededor de 700 lotes entre 1935 
y 1945, a un número igual de be-
neficiarios que habían solicitado 
tierras en esta propiedad nacional, 
con una extensión mínima de 3  y  
una máxima de 6 manzanas, de las 
que para 1950 solamente había 
258. Por cuestiones instituciona-
les no se pudo consultar todos los 
informes de propiedad que se res-
guardan en el archivo histórico del 
ISTA, que detallan la procedencia 
de los campesinos beneficiados con 
tierras, número de hijos y extensión 
de las propiedades entregadas. Por 
otra parte, se consultaron una can-
tidad de expedientes que detallan 
el nombre de los primeros 47 cam-

11  Ibíd.
12 Touzard Isabel, Op cit. Pág. 68.

pesinos beneficiados con tierras, de 
los cuales en su mayoría eran del 
Chilamatal, hoy Ciudad Arce, espe-
cíficamente del cantón La Cuchilla, 
Santa Lucia en la actualidad, que 
eran propiedades que pertenecían 
a la hacienda Zapotitán y sus resi-
dentes eran  antiguos colonos de la 
propiedad que se habían asentado 
antes de  su adquisión. 

El vacío de esta información 
la hemos complementado con tes-
timonios orales de personas que 
vivieron el reparto de la hacienda 
Zapotitán y que de alguna u otra 
forma ayuda a entender un poco 
esta parte, sin embargo esta pro-
blemática se espera perfeccionar 
en futuras investigaciones con la 
consulta pertinente del material 
empírico que lo sustente. El Cuadro 
1 es una pequeña muestra de lo que 
se ha mencionado, e ilustra la pro-
cedencia de los primeros 47 arren-
datarios beneficiados con tierras en 
Zapotitán. 

Del total de las primeras per-
sonas que fueron beneficiadas con 
propiedades en Zapotitán, 31 eran 
colonos de la hacienda,13  principal-

13 Fuente: Gobierno de El Salvador, 
El gobierno del general Martínez 
continua desarrollando su política 
bien hechora a favor de las clases 
campesinas de la nació,a 22 lotes 
rústicos y 33 solares urbanos as-
ciende hasta hoy la cifra de distri-
bución de tierras, En la Republica 
suplemento del Diario Oficial, 8 
de mayo de 1935, Op Cit.Pág. 4.
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mente del Chilamatal, La Cuchilla,  y 
La Joya, dándoles prioridad como lo 
exigía la ley, todos eran  madres o 
padres  de familia que garantizaban 

la mano de obra familiar para el tra-
bajo de la tierra, requisito para po-
der optar a propiedades nacionales. 

Cuadro 1. Beneficiados con tierras en Zapotitán 1935

No. Nombre del 
beneficiado

Lugar de 
procedencia

Número de 
Hijos

Extensión 
del terreno 
entregado

1 José Francisco 
Canales

Cantón la Cuchilla  
(Chilamatal) 6 hijos legítimos 4 manzanas

2 Daniel Antonio 
Rodríguez Chalchuapa 2 hijos legítimos 4 manzanas

3 Modesto Guevara
Chalchuapa

3 hijos legítimos 3 manzanas

4 Luís Payés Chilamatal 1 hijo legítimo a 
su cuidado 3 manzanas

5 Manuel Cantón Quezaltepeque 2 hijos legítimos 
a su cuidado 4 manzanas

6 Miguel Sánchez Quezaltepeque 4 hijos legítimos 
a su cuidado 4 manzanas

7 María Valencia de 
Flores

Cantón la Cuchilla 
(Chilamatal)

3 hijos legítimos 
a su cuidado 4 manzanas

8 Manuel Anselmo 
Figueroa Chilamatal 3 hijos legítimos 

a su cuidado 4 manzanas

9 Eliodoro Escobar Cantón la Cuchilla 
(Chilamatal)

5 hijos legítimos 
a su cuidado 4 manzanas

10 Simeón de Jesús 
Guzmán  

Cantón la Cuchilla 
(Chilamatal)

5 hijos legítimos 
a su cuidado 4 manzanas

11 Fernando Chávez 
Ocampo San Salvador 4 hijos a su 

cuidado
4/2 

manzanas

12 Francisco Payés Chilamatal 6 hijos a su 
cuidado 4 manzanas

13 Gabina Martínez Chilamatal 4 hijos a su 
cuidado 4 manzanas

14 Melacio Chicas Quezaltepeque
3 hijos ilegítimos 

a su cuidado 5 manzanas
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15 Carlos Rosales 
Barahona Chilamatal

5 hijos legítimos 
a su cuidado 5 manzanas

16 Ignacia Salazar 
Viuda de Monge Chilamatal 2 hijos legítimos 

a su cuidado 5 manzanas

17 María Concepción 
Salazar Chilamatal 2 hijos a su 

cuidado 5 manzanas

18
Enrique 

Villacorta 
Carranza

Jayaque 2 hijos legítimos 
a su cuidado 5 manzanas

19 José Ferrara Suchitoto 1 hijo a su 
cuidado 5 manzanas

20 Agustín Díaz  Soyapango 2 hijos legítimos 
a su cuidado 5 manzanas

21 Pedro Paz Cantón Santa Rosa 
(Chilamatal)

2 hijos ilegítimos 
a su cuidado 5manzanas

22 Pedro Avelar Cantón la Cuchilla 
( Chilamatal)

6  hijos a su 
cuidado 5 manzanas

23 Elena Murillo
La Cuchilla 

(Chilamatal) 4 hijos a su 
cuidado 4 manzanas

24 Pedro Pascual 
Hernández 

La Cuchilla 
(Chilamatal)

3 hijos legítimos 
a su cuidado 3 manzanas

25 Andres Avelino 
Vásquez Chilamatal 2 hijos ilegítimos 

a su cuidado 3 manzanas

26 Fernando 
Valdizón Quezaltepeque 2 hijos ilegítimos 

a su cuidado 3 manzanas

27 Alberto Portillo 
Blanco Chilamatal 4 hijos ilegítimos 

a su cuidado 3 manzanas

28 Gumersindo 
Hernández San Salvador 3 hijos legítimos 

a su cuidado 3 manzanas

29 Catarina Guillen 
de Avalos Chilamatal 6  hijos legítimos 

a su cuidado 3 manzanas

30 Concepción 
Sevillano

La Cuchilla 
(Chilamatal)

3 hijos legítimos 
a su cuidado 3 manzanas

31 Francisco Moreno Chilamatal 7 hijos legítimos 
a su cuidado 3 manzanas

32 Mónico Avalos La Cuchilla 
(Chilamatal)21

5 hijos legítimos 
a su cuidado 3 manzanas

33 Catarino Guillen La Cuchilla 
( Chilamatal)

5 hijos legítimos 
a su cuidado 3 manzanas
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34 Martina Andrade La Cuchilla 
(Chilamatal)

6 hijos legítimos 
a su cuidado 3 manzanas

35 Federico Azabar La Cuchilla 
(Chilamatal)

2 hijos ilegítimos 
a su cuidado 3 manzanas

36 Vicente 
Argumedo

La Joyita 
(Chilamatal)

3 hijos ilegítimos 
a su cuidado 3 manzanas

37 Salome Orellana San Salvador 3 hijos a su 
cuidado 4 manzanas

38 Policarpio Rivas La Joyita 
(Chilamatal)

4 hijos legítimos 
a su cuidado 3 manzanas

39 Victoriano 
Moreno Santa Ana 7 hijos legítimos 

a su cuidado 3 manzanas

40 Ignacio Torres La Cuchilla 
(Chilamatal)

7 hijos ilegítimos 
a su cuidado 3 manzanas

41 Miguel Arteaga Chilamatal 2 hijos a su 
cuidado 3 manzanas

42 Mercedes Pleites Cuyagualo 4 hijos a su 
cuidado 3 manzanas

43 Juan Pleites Cuyagualo 4 hijos a su 
cuidado 3 manzanas

44 José Dolores 
Marroquín Izalco 3 hijos a su 

cuidado 3 manzanas

45 Félix Ramos Chilamatal 2 hijos a su 
cuidado 3 manzanas

46 Teófilo Arteaga Chilamatal 2 hijos a su 
cuidado 3 manzanas

47 Eduardo Peraza Chilamatal 2 hijos a su 
cuidado 3 manzanas

Fuente: Gobierno de El Salvador, "El gobierno del general Martínez continua desarro-
llando su política bien hechora a favor de las clases campesinas de la nación". En 
la República, 8 de mayo de 1935, Pág. 4.
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El Gráfico 1 ilustra en porcen-
tajes la procedencia de los primeros 
arrendatarios de Zapotitán.  

El 66 %  de los primeros arren-
datarios eran colonos de la hacien-
da Zapotitán,  que equivaldría a un 
poco más de la mitad, mientras que 
un 9% eran originarios de Quezalte-
peque, le siguen los de San Salvador 
que eran alrededor del 7 %, segui-
damente están los de Chalchuapa   
y Cuyagualo, actualmente Colón, 
con un 4 %; por último están los 
de Santa Ana, Jayaque, Suchitoto, 
Soyapango e Izalco, con un 2 % res-
pectivamente.14 De acuerdo a esta 

14 Gobierno de El Salvador, El gobier-
no del general Martínez continua 

pequeña muestra podemos obser-
var que la mayoría de arrendatarios 
eran del Chilamatal y que en efecto 
eran colonos de la hacienda Zapo-
titán, y que por tanto habrían sido 
beneficiados con más propiedades, 
tal como exigía la ley de arrenda-
miento de propiedades nacionales. 
Luego estuvieron los arrendatarios 
procedentes de la zona central del 
país, principalmente de Quezaltepe-
que, San Salvador,  Soyapango, Cu-
yagualo, Jayaque y Suchitoto. Segui-
damente están los arrendatarios de 

desarrollando su política bien he-
chora a favor de las clases campe-
sinas de la nación, En la Republica, 
8 de mayo de 1935, Pág. 4 Op cit.

Gráfico1. Porcentaje de procedencia de los pri-
meros arrendatarios de Zapotitán 1935

Fuente: Gobierno de El Salvador, El gobierno del general Martínez con-
tinua desarrollando su política bien hechora a favor de las clases 
campesinas de la nación, En la Republica, 8 de mayo de 1935, Pág. 4
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la zona occidental, específicamente 
Santa Ana, Chalchuapa e Izalco. En 
lo que respecta al perfil de los 
arrendatarios que podían optar 
atierras en Zapotitán, de acuer-
do con la ley de arrendamiento 
de propiedades nacionales, prin-
cipalmente en lo que concierne 
al requisito de poseer tierras, 
podemos argumentar que esta 
no fue homogénea, ya que mu-
chos que fueron beneficiados 
con propiedades en Zapotitán 
al momento del reparto ya eran 
propietarios de terrenos, sin em-
bargo antes de explicar esta par-
te, nos centraremos en el precio 
de la tierra en Zapotitán.

El precio de la tierra en Zapotitán
El precio de la manzana en Za-
potitán era de 125 colones. De 
acuerdo con los encargados de 
la lotificación y entrega de te-
rrenos en Zapotitán, este precio 
era el “justo”, porque los lotes 15 
eran de mala calidad. Si compa-
ramos el precio de la tierra en 
la hacienda Zapotitán con el de 
las fincas cafetaleras de la épo-
ca, podemos notar que el valor 
de estas últimas era más eleva-
da. Por ejemplo, con la mediana 
finca de 7 manzanas ubicada en 
el cantón Las Cruces, adquirida 
en 1943 por Andrés Sermeño, 
pone en evidencia esta situación, 
ya que su pequeña propiedad es-
taba valorada en 500 colones la 

15 Emilio Cuchilla Op cit. 

manzana, es decir que había una 
diferencia de 375 colones con los 
terrenos de Zapotitán. Esto era 
debido a su ubicación, que era 
de mayor altitud, abundancia de 
agua y a la calidad del terreno 
que era adecuado para el culti-
vo de café, ya que la producción 
a mayor altitud contribuye a la 
calidad del grano de oro, según 
Marcelino Sermeño.16

1.3 Los arrendatarios 
en Zapotitán
En Zapotitán hubo dos tipos de 
arrendatarios, los principales y que 
constituían la gran mayoría eran los 
que no poseían tierra, como lo fue-
ron  Francisco, Eugenio y Mariano 
Cándido y Basilio y Andres Serme-
ño, quienes tuvieron que afrontar 
diferentes problemas como la falta 
de apoyo técnico y económico, y 
las malas condiciones de vida. Los 
otros fueron los campesinos co-
lonos de Zapotitán quienes ya po-
seían tierras de forma legal y eran 
medianos propietarios y funciona-
rios públicos, como Miguel Arteaga, 
quienes, en efecto, transgredían la 
ley de arrendamiento de propieda-
des nacionales, porque era requisi-
to indispensable para poder optar 
a propiedades nacionales no poseer 
tierras.

Antes de pasar a explicar la 
situación de los arrendatarios con 
tierras favorecidos con propiedades 

16 Pláticas con Marcelino Sermeño, 
hermano de Andrés Sermeño.
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en Zapotitán, los centraremos en las 
dificultades de los que no poseían 
tierras. 

Los arrendatarios que no poseían 
tierra
a) La falta de apoyo técnico
La situación de miseria y de poco 
apoyo técnico a la que estaban 
sometidos la mayoría de campe-
sinos que habían recibido tierras 
en Zapotitán imposibilitó el cul-
tivo permanente de las parcelas 
que les habían entregado, ya que 
muchas por su mala calidad y por 
los problemas de inundación y de 
drenaje, tenía problemas de em-
pantanamiento, solamente podían 
desarrollar sembradíos estacio-
narios en la época de verano y de 
manera muy tímida, y por tanto la 
producción en la mayoría de casos 
solo servía para la subsistencia.17El 
uso de tecnología fue muy limitado, 
tanto en abonos como en insecti-
cidas. A finales de 1950 y durante 
las décadas 1960-1970 y parte de 
la de 1980, en el valle de Zapotitán, 
el uso de fertilizantes e insecticidas 
era mínimo, ya que de las 2,683.15  
manzanas del valle de Zapotitán, 
solamente en 462.7 manzanas se 
utilizaban. Esto indica el escaso de-
sarrollo tecnológico-agrícola tanto 
para incrementar los rendimientos 
de producción como para combatir 
las plagas, lo que daba lugar a que 
las limpias, abonos y recoleccio-

17 Grontmij de Bilt, Op cit.

nes se realizaran con las manos. 18 
Un ejemplo de las dificultades que 
tuvieron que afrontar estos prime-
ros campesinos es el ejemplo de 
los hermanos Francisco, Eugenio 
y Mariano Cándido, originarios de 
Opico y sin propiedades, quienes 
se habían asentado en el Chilama-
tal como colonos de la hacienda Za-
potitán. De acuerdo con el relato de 
la señora Cándido, hija de Francisco 
y sobrina de Eugenio y Mariano, la 
manera de cultivar las tierras en 
Zapotitán era muy rústica, incluso 
para la época; por ejemplo, usaban 
sistemas de riego basados en presas 
de tierra que hacían lento y que en 
algunas ocasiones dificultaban los 
regadío.19Otro problema era el ara-
do ya que para la época la mayoría 
de los estratos del campesinado lo 
realizaban con la tracción animal, es 
decir que eran arados impulsados 
por bueyes.20 Sin embargo, muchos 
campesinos de Zapotitán, incluyen-
do a don Francisco Cándido y sus 
hermanos Eugenio y Mariano, no 
tenían esta facilidad, ya que no po-
seían los recursos económicos sufi-
cientes para comprar bueyes, y por 
tanto los realizaban muchas veces 
de manera manual, que era suma-

18 Ovidio Magaña y José Solano, 
“Evaluación Socioeconómica del 
Distrito de Riego y Avenamiento 
Zapotitán”, Tesis de Economía. 
Universidad de El Salvador, Facul-
tad de Economía, 1079, Pág. 1-28

19 Ibíd./Pláticas con la señora Cándi-
do.

20 Ibid.
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mente difícil por las condiciones 
climáticas y tipo de terreno, lo que 
de acuerdo con el testimonio de la 
señora Cándido hacía imposible el 
desarrollo de cultivos en Zapotitán. 

A esta misma conclusión llega 
el señor Marcelino Sermeño, con 
los ejemplos de su padre Basilio y  
su hermano Andrés Sermeño, be-
neficiados con tierras en Zapotitán, 
quienes para poder regar sus par-
celas tenían que contratar cisternas 
móviles jaladas por carretas de bue-
yes que eran propiedad de hacen-
dados que residían en San Salvador 
o Santa Ana. Los costos de estas 
cisternas, de acuerdo con el señor 
Sermeño eran demasiado elevados, 
lo que llevó a su padre y su herma-
no a vender y entregar sus parce-
las21. Otro problema que tuvieron 
que afrontar estos campesinos fue  
la falta de apoyo económico.

21 Entrevista con Marcelino Serme-
ño, hermano de Andres Sermeño/

b) Los problemas del crédito
El demasiado tiempo para realizar 
los trámites, el exceso de burocra-
cia que esto conlleva y  la falta de 
sucursales descentralizadas no fa-
cilitaron el acceso de créditos a los 
arrendatarios pobres de Zapotitán, 
tal como sucedió con los campesi-
nos. En este contexto desfavorable 
en torno al acceso a créditos rura-
les, muchos campesinos de Zapoti-
tán se vieron obligados a vender o 
hipotecar sus tierras con prestamis-
tas o “coyotes” que eran en muchas 
ocasiones terratenientes que vivían 
en las ciudades cercanas, principal-
mente en Santa Ana y San Salvador. 
Un ejemplo de esto fueron los casos 
de los hermanos Cándido, favoreci-
dos con parcelas de tres manzanas  
a finales de la década de 1930. Estos 
campesinos favorecidos con tierras 
ni siquiera supieron que Cajas  de 
Crédito del Chilamatal era la insti-
tución encargada de entregar crédi-
tos, lo que los llevó a gestionar  cré-

Imagen 1. Francisco 
Cándido

Fuente: Colección familiar Sevillano-Sermeño.
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ditos con un finquero-prestamista 
de Santa Ana, con una tasa de inte-
rés sumamente “alta”,  dando como 
resultado las pérdidas de sus pro-
piedades en un corto tiempo. 22

En 1943, se crea la Caja de 
Crédito del Chilamatal, afiliada este 
mismo año a la federación de Cajas 
de Crédito nacionales, institución 
encargada de otorgar créditos a 
los campesinos beneficiados con 
tierras en la hacienda Zapotitán y 
a pequeños comerciantes que soli-
citaran este recurso.23 El modelo de 
la Caja de Crédito del Chilamatal y 
el de las demás se fundamentó en 
el cooperativismo,24 en tanto que su 
base de fondos se basó en la com-
pra de mil acciones provenientes de 
los fondos del Estado, y también en 
la venta de acciones a los vecinos 
prominentes del Chilamatal, con el 
objetivo que ingresaran en calidad 
de socios de la cooperativa, y que 
fueron en última instancia los que 
más se favorecieron con créditos, 
decidían a quienes se les otorgaban, 
y administraron esta institución.25 
Para algunos campesinos como dice 
Mélida Arteaga: 

Los prestamos no fueron benefi-
ciosos porque a pesar de sus es-

22 Entrevista con Emma Cándido Op 
cit.

23 Arteaga, Mélida. Op cit. Pág. 73.
24 Alfonso Rochac, El Crédito Rural, 

(San Salvador: Banco Hipotecario, 
1942), Págs. 14-130.

25 Arteaga, Mélida. Op cit, Págs. 162-
163.

fuerzos, terminaron perdiendo 
las pequeñas parcelas, las cuales 
no les garantizaron una produc-
ción suficiente para amortizar 
la deuda, sobre todo no tenían 
diversidad de cultivos, aparte del 
maíz y del frijol.26

De acuerdo a muchas personas que 
vivieron durante este proceso de 
repartición de propiedades en Za-
potitán, como el señor Marcelino 
Sermeño de 92 años, mencionan 
que era sumamente difícil acceder 
a créditos en la Caja de Crédito del 
Chilamatal, ya  que se necesitaban 
demasiados requisitos para poder 
optar a este recurso, y por supuesto 
ser amigos de los directivos, quie-
nes decidían a quien entregar estos 
créditos y que a la vez favorecían de 
acuerdo a este testigo, a las familias 
más renombradas del Chilamatal, 
ya que muchos directivos fueron 
miembros de estas elites locales.27 
En todo caso, podemos concluir que 
la función de entregar créditos en 
Zapotitán por parte de las Cajas de 
Crédito fue insuficiente y no resol-
vió esta problemática, lo que llevó 
a muchos a endeudarse con pres-
tamistas-latifundistas, y esto tuvo 
como consecuencia la pérdida de la 
pequeña propiedad y la reconcen-
tración de la tierra en pocas manos 
en Zapotitán.

26 Ibid.
27 Entrevista con Marcelino Serme-

ño, op cit.
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c) Las malas condiciones de vida
De acuerdo con el relato de la se-
ñora Cándido, en el lote que les ha-
bían entregado en Zapotitán no se 
podía habitar, primero por la falta 
de agua potable, que estaba alejada 
de los terrenos; el exceso de mos-
quitos y zancudos que no dejaban 
en paz a los campesinos principal-
mente en la noche, al mismo tiempo 
estaban los problemas de inunda-
ción que impidieron el uso de  sus 
tierras. Aunado a lo anterior, estos 
campesinos también tuvieron que 
afrontar la miseria económica, de 
acuerdo con el testimonio de la 
señora Cándido, ella y sus cinco 
hermanos, mujeres y hombres, no 
tenían qué comer algunas veces, y 
cuando había su dieta era de tor-
tillas acompañadas con sal u hojas 
de jocote, que las combinaban con 
limón y otras hiervas silvestres.28 
Otro problema  que refleja la situa-
ción paupérrima que tuvieron que 
afrontar fue la falta de letrinas, que 
obligaba a ellos y a los demás cam-
pesinos a realizar sus necesidades 
fisiológicas al aire libre, lo que ge-
neró infecciones intestinales, prin-
cipalmente parásitos.29 Todos estos 
problemas fueron generados por 
falta de apoyo económico por parte 
del Estado, que llevó a muchas fa-
milias favorecidas con propiedades 
en Zapotitán a entregarlas, vender-
las o  hipotecarlas, a pesar de la ley 

28 Entrevista con la señora Cándido, 
Op cit.

29  Ibid.

que prohibía esta última actividad. 
Otro problema que tuvieron que 
afrontar estos arrendatarios fue el 
aislamiento de la zona, tal como lo 
veremos a continuación.

d) Aislamiento
Otra problemática que afrontaron 
los campesinos de Zapotitán fue la 
falta de  buenos caminos, ya que los 
pocos que se construyeron entre 
los años treinta y cuarenta, por los 
problemas de inundación propios 
del bosque várzea, dificultaban el 
acceso de automóviles y carretas, 
por las malas condiciones, ya que 
eran muy pantanosos y genera-
ban el atasco de los vehículos que 
pretendían ingresar, problema que 
persistió hasta las construcción del 
Distrito de Riego y Avenamiento a 
principios de los años setenta.30

Muchos de estos caminos eran 
intransitables en invierno, proble-
ma que generó incomunicación en-
tre el exterior e interior del valle y 
viceversa, lo que propició que estos 
campesinos no pudieran comercia-
lizar sus cosechas con el exterior. 
Muchos de estos caminos solo eran 
transitables en carretas y en la épo-
ca de verano, lo que hacia dema-
siado lento y dificultoso el tráfico, 
haciendo insostenible el desarrollo 
agrícola del valle.

30  Grontmij de Bilt, Pág. 12-a-65-89.
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Todos estos problemas hicie-
ron imposible la vida de los cam-
pesinos beneficiados con tierras en 
Zapotitán. Sin embargo, hubo ex-
cepciones, ya que el reparto de pro-
piedades favoreció a ciertos cam-
pesinos que ya poseían tierras de 
extensión considerable, un caso de 
esto fue el de Miguel Arteaga Ayala, 
como lo veremos a continuación.

Los arrendatarios que ya poseían 
propiedades y que fueron favore-
cidos con tierras: el caso de Mi-
guel Arteaga Ayala
El reparto de propiedades favoreció 
a ciertos campesinos que ya poseían 
tierras de extensión considerable, 
un caso de estos fue el de Miguel 
Arteaga Ayala, quien si bien fue de 
los primeros pobladores de Zapoti-
tán y específicamente del Chilama-
tal, para la época del repartimiento 
de propiedades en Zapotitán, ya se 
había convertido en un mediano 

Imagen 2. Camino inundado 
de Zapotitán, 1961

Fuente. Grontmij de Bilt.
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propietario, y como hemos visto 
en el cuadro anterior, fue favoreci-
do con un lote de tres de manzanas 
en 1935.31 De acuerdo con el relato 
de su descendiente Mélida Arteaga, 
Miguel Arteaga nació en San Juan 
Opico y se radicó en esta parte de 
la hacienda, específicamente en el 

31 Gobierno de El Salvador, El gobier-
no del general Martínez continua 
desarrollando su política bien he-
chora a favor de las clases campe-
sinas de la nación, En la República, 
8 de mayo de 1935, Pág. 4. Op cit.

Chilamatal, hoy Ciudad Arce. Traba-
jó en la hacienda San Andres  y “era 
amigo de confianza de los dueños 
de esta propiedad”, en especial de 
Francisco Dueñas. De este trabajo y 
de su amistad con Dueñas se hizo 
de capital suficiente para comprar 
parte de la finca La Esperanza de la 
familia Jáuregui, y de los colindan-
tes de esta propiedad, Chico Argue-
ta, Alejandro Portillo y Rosa Ma-
rroquín. En su propiedades cultivó 
café, maíz, frijoles y caña de azúcar; 

Imagen 3. Carreta de bueyes en  Zapotitán 
en época de verano, 1961

Fuente: Grontmij de Bilt.
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a la vez, tuvo molienda.32

Como se puede ver Miguel, 
Arteaga no era un hombre sin pro-
piedades, de acuerdo con los relatos 
de los señores Sermeño y Cándido, 
y el de su misma nieta Mélida Ar-
teaga. Este era el único de los colo-
nos que tenia propiedades legales 
al momento de la repartición de la 
hacienda Zapotitán, además de ser 
alcalde del Chilamatal en dos oca-
siones 1922-1924 y al momento de 
la compra de la propiedad y de su 

32 Arteaga Melida, Op cit. Pág. 55.

repartición, es decir 1934-1936,33 
que lo convertía en funcionario pú-
blico. Este favorecimiento de lotes 
hacia Miguel Arteaga transgredió 
la ley de arrendamiento de propie-
dades nacionales, que como hemos 
visto en capítulos anteriores, prohi-
bía a los campesinos con propieda-
des  optar a lotes nacionales. Como 
consecuencia de esto, Miguel Artea-
ga y su familia fueron de los pocos 
campesinos favorecidos con tierras 
que lograron conservar y ampliar 
sus propiedades (sus tierras fueron 
vendidas en la década de 1990), 

33 Ibid.

Imagen 4. Miguel 
Arteaga Ayala

Fuente: Mélida Arteaga, p.59
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ya que él y sus descendientes dis-
pusieron de capital suficiente y 
recursos técnicos para realizar los 
trabajos necesarios, para transfor-
mar y explotar de manera eficiente 
la tierra.34 El principal cultivo de 
Arteaga y  sus descendientes fue la 
caña de azúcar. El acceso al crédi-
to fue algo que le favoreció, ya que 
uno de sus hijos, Juan Arteaga, fue 
gerente-director de la Caja de Cré-
dito del Chilamatal, hecho que de al-
guna manera les facilitó a el y a sus 
descendientes el acceso a capital de 
trabajo.35

Las tierras inhóspitas de Zapoti-
tán
a) La mala calidad de las tierras y 
los problemas de salud
La situación económica y social de  
los campesinos beneficiados con 
tierras en Zapotitán fue sumamen-
te difícil. Aparte de afrontar los pro-
blemas de falta de crédito y apoyo 
técnico, tuvieron que lidiar con la 
mala calidad de la tierra que por su 
naturaleza de bosque várzea del va-
lle de Zapotitán atentaba contra la 
salud de sus habitantes. Las tierras 
atribuidas a los campesinos eran 
bosques aislados, sin infraestruc-
turas adecuadas a sus necesidades 
para la época, sin pozos de agua 
potable y ubicada en zonas insalu-

34 Entrevista con Marcelino Serme-
ño y Emma Cándido, Op cit.

35 Entrevista con Marcelino Serme-
ño y Emma Cándido, Op cit.

bres.36 La insalubridad de la zona 
no permitía los asentamientos de 
campesinos debido a la filtración 
de aguas subterráneas y a la prolife-
ración de enfermedades tropicales 
ocasionadas por estas característi-
cas geográfica, lo que imposibilita-
ba el desarrollo de cultivos37.

Una noticia de la Prensa Gra-
fica, en 1936, sobre el paludismo 
en Zapotitán pone de manifiesto la 
difícil situación de este segmento 
social: 

Ayer regresó la comisión de sa-
nitarios enviada por la dirección 
general de Sanidad a hacer estu-
dios relacionados con el total sa-
neamiento de los pantanos que 
se forman en los alrededores de 
la laguna Zapotitán, ubicados en 
terrenos nacionales que están 
siendo lotificados entre nume-
rosas familias de campesinos. 
Hablando uno de nuestros re-
dactores con el señor ingenie-
ro Simeón Ángel Alfaro, éste le 
manifestó que el problema de 
saneamiento en el lugar es muy 
sencillo y fácil de llevarse a cabo 
en corto tiempo, siendo el medio 
más factible para ello el de dese-
cación de las ciénagas que cubre 
un área como de diez caballerías 
de superficie alrededor de la la-
guna, pudiendo efectuar dicho 
trabajo con la suma de veinte a 
veinticinco mil colones. 38 

36  Ibíd.
37 Touzard Isabelle/ Grontmij de Bilt 

, Op cit. Pág.4-5
38 La Prensa Grafica, “El Saneamien-

to de Zapotitán costará más de 20, 
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El problema de Zapotitán era 
el tipo de mantos acuíferos panta-
nosos que perjudicaban la salud  de 
los campesinos y el desarrollo  agrí-
cola. La propuesta de desecación de 
estos mantos acuíferos iniciada en 
este periodo es la que se retomó a 
finales de los años sesenta y princi-
pios de los setenta con la puesta en 
marcha del proyecto del Distrito de 
Riego. El paludismo, como ya se ha 
mencionado, fue la principal enfer-
medad que afectó a los campesinos 
de Zapotitán:

Al ser desecadas dichas ciénagas 
el terreno sería de magnificas 
condiciones para el cultivo, lo 
cual redundaría en positivo be-

000 colones dice el Ingeniero Al-
faro. Solo realizando este trabajo 
podrá desterrarse el paludismo 
de aquel lugar. La ciénagas cubren 
un área como de diez caballerías”,  
En La Prensa Grafica, 24 de abril 
de 1936, Pág. 1. 

neficio de las personas que han 
sido favorecidos con lotes en la 
finca Zapotitán. El saneamiento 
del lugar, por medio de la dese-
cación de los pantanos se hace 
de imperiosa necesidad, debido 
a que en el lugar, tal como está 
en la actualidad, es un peligroso 
foco de infección lo cual hace in-
habitable el lugar. Además, agre-
go que la mayoría de habitantes 
del lugar están atacados de pa-
ludismo el cual no desaparecerá 
hasta aniquilar por completo el 
foco de infección.39

La única manera de controlar este 
problema era el desecamiento de 
estos mantos acuíferos, lo que ha-
cía necesario los trabajos de sanea-
miento y desecación, principalmen-
te de la laguna que era donde se 
originaban la mayor parte de aguas 

39 Ibíd.

Imagen 5.Campesino en Zapotitán 1959-1961

Fuente: Grontmij de Bilt, Pág. 6-9.
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estancadas y subterráneas.40 En el 
momento en que el mosquito pica a 
una persona, los esporozoítos, que 
es la etapa de vida de los parásitos 
en la que infectan a sus huéspe-
des, entran en la persona a través 
de la saliva del mosquito y migran 
al hígado, donde se multiplican 
rápidamente dentro de las células 
hepáticas mediante una división 
asexual múltiple, y se transforman 
en el torrente sanguíneo. Las muje-
res embarazadas son especialmen-
te atractivas para los mosquitos y 
el paludismo o malaria; en ellas la 
enfermedad es nefasta, dada la sen-
sibilidad del feto que no tiene un 
sistema inmunológico desarrollado 
contra la infección.41

A manera de conclusión po-
demos decir que faltó acompaña-
miento por parte del gobierno para 
desecar y transformar la laguna y 
convertirla en tierras productivas.
Como muy bien lo decían David 
Browning, Abelardo Torres y en 
especial Isabelle Touzard, el pro-
yecto de desarrollo agrícola de los 
años sesenta de la Grontmij de Bilt, 
el gobierno de Martínez no tuvo 
la voluntad de realizar un trabajo 
efectivo de transformación del pai-
saje geográfico del valle Zapotitán, 
que consistía fundamentalmente 
en desecar los mantos acuíferos 
del valle,42 y que imposibilitaron 

40 iajarsano.com/pdf/paludismo, 
consultada el 2 de marzo de 2012.

41  Ibíd
42 Isabelle Touzard, Clement San 

los asentamientos humanos en el 
valle.43La argumentación que daba 
el gobierno del porqué no realiza-
ba los trabajos de saneamiento y 
desecación, era el no querer dañar 
el caudal del río Sucio y con ello 
afectar la planta de electricidad 
que brindaba energía a la ciudad 
capital: 

La cuestión relacionada con 
el desagüe de la laguna de Za-
potitán parece que dará lugar a 
discusiones de parte de persona 
entendidas en estos asuntos. 
Hace algunos días, en las co-
lumnas de la prensa, insertamos 
el parecer de un ingeniero de 
la Dirección General de Obras 
Públicas en donde manifestaba 
que a su juicio era poco práctico 
la sangría a que nos referimos. 
Además agregaba que al dese-
carse esa laguna se perjudicaría 
la corriente del río Sucio, que 
mueve la planta eléctrica de 
importancia para la capital. El 
mencionado funcionario no alu-
día ninguna persona, sino que se 
limitaba a considerar el asunto 
en términos generales.44

Sebastian, Jean Marc Touzard, Op 
Cit, / Browning David Op Cit, Tor-
res Abelardo Op.cit.

43 Isabelle Touzard, Clement San 
Sebastian, Jean Marc Touzard, Op 
Cit, / Browning David Op Cit, Tor-
res Abelardo Op.cit.

44 La Prensa Grafica, “El ingenie-
ro Alfaro sostiene que se puede 
desecar Zapotitán”, En La Pren-
sa Grafica, sábado 9 de mayo de 
1936, Pág. 1-4.
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La desecación de la laguna no hu-
biese afectado el desarrollo de la 
planta eléctrica de una manera ne-
gativa, ni menos el suministro de 
energía eléctrica en San Salvador, 
tal como lo sostenía el Ingeniero 
Alfaro, por el contrarío, según este 
profesional, el caudal del río Sucio 
hubiese aumentado: 

El Talnique, Los Cobanos, Ateos, 
Copapayo, El Paso Hondo, Las 
Cañas y el Naranjo, todos los 
cuales al buscar la confluencia 
en la planicie de 2000 manzanas 
en la hacienda Zapotitán forman 
el estancamiento de las ciénagas 
mencionada, en donde se pierde 
gran parte de esas aguas por in-
filtración, por evaporación y por 
absorción de la vegetación que 
existe en todos sus contornos. El 
río Sucio debería de tener mayor 
caudal pero no es así por lo ante-
dicho, una vez hecho el desagüe, 
el caudal del río aumentaría en 
más de su tercera parte, luego 
esta sería en provecho de la ri-
queza hidroeléctrico.45

Otra cuestión que se hubiera solu-
cionado si el gobierno hubiera in-
vertido en el desecamiento de estos 
mantos acuíferos, es el de los estan-
camientos de agua en las parcelas 
cultivadas.

b) Las inundaciones en las 
parcelas y la falta de agua potable
La mala calidad de los lotes de tie-
rras entregados en Zapotitán, que 

45  Ibid.

como hemos visto en párrafos an-
teriores, dificultó el asentamiento 
de los campesinos beneficiados en 
Zapotitán,  no permitió que se de-
sarrollaran cultivos durante todo el 
año, solamente en verano.46 El pro-
blema principal fue el de las inun-
daciones, que se daban por la natu-
raleza del valle, que era pantanoso. 
Las principales problemáticas eran 
la filtración de agua subterránea y 
el desbordamiento de los ríos, prin-
cipalmente en invierno.47 Los estan-
camientos de agua en los terrenos 
de cultivo no permitieron que se de-
sarrollara una agricultura intensiva 
y permanente, lo que ocasionó que 
la mayoría de terrenos solamente 
fuesen usados durante la época de 
verano, cuando las filtraciones de 
aguas subterráneas e inundaciones 
disminuían. Este hecho generó mu-
chas complicaciones a los campesi-
nos beneficiados, porque los llevó 
a vender o hipotecar sus tierras, tal 
como lo atestiguan la señora Emma 
Cándido, con el caso de su padre, 
Francisco, y sus hermanos, Euge-
nio y Mariano Cándido. También el 
señor Marcelino Sermeño atestigua 
la misma situación con el caso de su 
padre, Basilio, y su hermano, Andrés 
Sermeño. Estas personas fueron be-
neficiadas con propiedades, pero 
mencionan que esta zona era total-
mente inhabitable, primero, por los 
mosquitos que producían la malaria 
y luego, por  las inundaciones produ-

46  Grontmij de Bilt, Pág. 1-20-30/ 
Isabel Touzard Op cit.

47 Ibíd.
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cidas por la filtración de aguas sub-
terráneas de estos mantos acuíferos 
y por el desbordamiento de los ríos,  
principalmente el Sucio, que es el 
desagüe natural de la cuenca.48

Aunque si bien los gobiernos 
hicieron estudios y trabajos de ni-
velación de la zona inundable, es 
decir que se aplanaron las zonas 
que no eran planas, con el fin de 
que la superficie quedara al mismo 
nivel —esto se hizo en casi todas 
las lotificaciones o deslindamiento 
de terrenos, con el objetivo de que 
fuera más factible el aprovecha-
miento de las propiedades a entre-
gar, tanto para el desarrollo agrícola, 
como de vivienda49—50 estos fueron 
insuficientes,51 ya que no permitie-
ron el desalojo total de agua de las 
partes inundadas, provocando daños 
tanto económicos como en la salud 
de los beneficiarios. La inundación 
de propiedades les dificultó su la-
bor agrícola y generó enfermedades 
típicas producidas por estas condi-
ciones, como el paludismo que ya 

48 Entrevista con Emma Cándido de 
88 años, abril de 2009/ Grontmij 
de Bilt Op cit.

49 Efraín Valle: “para seguir la 
ingeniería”www.ingenieracivil.
com/, consultado el 3 de noviembre 
de 2011.

50 También se hicieron trabajos entre 
los años treinta y los primeros de 
la década de los cuarenta, con la 
construcción de canales para des-
alojar las aguas inundadas. 

51  Grontmij de Bilt, Op cit.

hemos mencionado, lo que demues-
tra la poca voluntad técnica que tuvo 
el gobierno para apoyar al pequeño 
campesino, y pone en evidencia que 
las tierras que se entregaron en Za-
potitán fueron de mala calidad,  y  
que por tanto no eran buenas tal 
como se promocionaba en el discur-
so oficial.52

Las autoridades que entregaron 
estas propiedades estaban conscien-
tes del problema.  La propuesta de 
algunos funcionarios encargados del 
reparto de propiedades en Zapotitán 
era que los campesinos beneficiados 
con propiedades fueran reubicados 
en el cantón La Cuchilla, Chilamatal, 
hoy ciudad Arce y Tinteral, medida 
que fue propuesta por el jefe de la 
estación de experimentación agrí-
cola -Zapotitán Alejandro Morán, al 
general Tomas Calderón, ministro de 
agricultura: 

En cuanto al segundo punto de 
la citada comunicación, me per-
mito informar a Ud. Que si es de 
urgencia comunicar a los colonos 
de los alrededores de la casa de la 
hacienda Zapotitán que desocu-
pen las casas o ranchos que habi-
tan, es también de urgencia nom-
brar un ingeniero para que trace 
lo solares urbanos en los canto-
nes La Cuchilla y el Tinteral, así 
como los que trazarán en los alre-
dedores del Chilamatal, en donde 
se goza de buen clima y se bebe 
agua potable, a fin de que en esos 
lugares empiecen a construir sus 
viviendas los colonos que se des-
pidan de la hacienda porque en 

52 Ibid.
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los lotes que se les ha entregado 
no conviene que residan ni creo 
que ellos quieran vivir allí por ser 
inapropiados el clima, el agua a 
larga distancia y no potable, pues 
esos lotes entregados están entre 
el río Agua Caliente y río Sucio.53

Es evidente que los funcionarios de 
gobierno estaban conscientes de 
la mala calidad de las propiedades 
entregadas en Zapotitán, hecho que 
pone al descubierto la negligencia y 
la poca voluntad del gobierno del ge-
neral Martínez en favorecer al cam-
pesinado beneficiado de Zapotitán 
con buenas tierras. 

En todo caso podemos decir 
que las propiedades entregadas en 
Zapotitán fueron de mala calidad y 
no ofrecieron las condiciones míni-
mas para los asentamientos de cam-
pesinos. El desarrollo agrícola de Za-
potitán se dio de manera estacional, 
ya que la mayoría de sembradíos se 
realizaban únicamente en verano, 
cuando el nivel del agua descendida  
de los lotes.

Sin embargo, en verano había 
otro problema generado por las 
características de este valle de tipo 
pantanoso, que era la resequedad 

53 AGN, Fondo MAG, Sub fondo ofici-
na ministerial, Sección Correspon-
dencia ministerial, “Carta de don 
Alejandro Moran, al señor minis-
tro de agricultura general Tomas 
Calderón : Señor Ministro de Agri-
cultura don Tomas Calderón, sobre 
los lotes entregados en Zapotitán, 
11 de marzo de 1935”, caja 1 

del terreno, lo que demandaba un 
sistema de riego artificial eficiente, 
cuestión que no se dio y que mermó 
de alguna manera el desarrolló de 
una agricultura intensiva al interior 
del valle, a pesar de que muchos 
campesinos cultivaban sus tierras 
en verano. Sin embargo se realiza-
ron ciertos cultivos tal como se verá 
a continuación.

Cultivos en Zapotitán y valor de 
la propiedad, 1934-1950
La reconcentración de la pequeña 
propiedad en Zapotitán entre los 
años 1940-1950, provocó una dife-
renciación de cultivos entre las po-
cas pequeñas parcelas que queda-
ban en el valle y las grandes propie-
dades. Los precios de la propiedad 
variaron de acuerdo a la calidad de 
la tierra y a la inversión en su reade-
cuación, que, desde luego, favoreció 
a los hacendados que dispusieron 
del capital y los recursos técnicos 
para la transformación agropecua-
ria de sus propiedades, tal como se 
explicará a continuación.

a) Los cultivos de las pequeñas 
propiedades
Las pequeñas propiedades que que-
daron en Zapotitán se ubicaban en 
el centro del valle. Estas propieda-
des tenían un problema y era el con-
trol del agua, del drenaje en época 
lluviosa y del riego en  verano. En 
el primero de los casos, en función 
de la distancia de la parcela hacia 
el rio o de la permeabilidad  de los 
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suelos. En las partes más bajas de 
estas pequeñas parcelas, y las me-
nos drenadas, era casi imposible la-
brar en invierno. En verano los pe-
queños agricultores se dedicaban al 
cultivo de arroz. Las condiciones de 
empantanamiento, aislamiento, los 
mosquitos y plagas en los cultivos 
limitaban los asentamientos. 54

Las zonas con suelos un poco 
mejor drenados, pero todavía pan-
tanosos en invierno, estaban sem-
bradas con arroz en esta época y 
en verano cultivaban maíz, frijol, y 
ciertas hortalizas.55 Estas caracte-
rísticas: ubicación, readecuación del 
paisaje geográfico, inversión téc-
nica y tamaño de las propiedades, 
delimitaron el valor de la tierra en 
Zapotitán para 1961, y las dividie-
ron en cuatro tipos: las  pequeñas 
propiedades de  la zona I,  ubicadas 
en la parte central del valle con ma-
las condiciones de riego y drenaje 
al igual que las constantes inunda-
ciones  y la difícil accesibilidad que 
abarcaba unas 2874 manzanas, el 
precio por manzana era entre 200 
y 300 colones. La zona II, que tenía 
como extensión 1,317 manzanas 
con difícil accesibilidad y frecuen-
temente con malas condiciones de 
drenaje pero muy apropiada para  
el cultivo de maíz y frijoles. Aquí 
el valor oscilaba entre los 1000 y 
1,200 colones.56

54 Grontmij de Bilt, Pág. 1-20-30/, 
Isabel Touzard. Págs. 1-20-30

55 Ibid.
56 Ibid.

b) La gran propiedad
La reconcentración de las peque-
ñas propiedades en grandes oca-
sionó que muchos terratenientes 
invirtieran en la readecuación de 
sus propiedades, sin embargo estos 
esfuerzos no pudieron solventar el 
problema de las inundaciones en 
un cien por ciento, aunque de algu-
na manera pudieron explotar sus 
propiedades con cultivos de caña 
de azúcar y crianza de ganado.57 Es-
tas propiedades se ubicaron en las 
zonas III y IV de Zapotitán y tenían 
una extensión entre 1001 y 1004 
manzanas. Estaban situadas un ni-
vel más alto y con menos problemas 
de inundación, los precios oscilaban 
alrededor de los 3000 colones por 
manzana.

El mapa anterior muestra los 
tipos de cultivos que surgieron en 
Zapotitán, que estaban divididos  de 
acuerdo al tamaño de las propieda-
des y recursos técnicos y económi-
cos de los propietarios. Así tenemos 
que los hacendados con extensiones 
de más de 50 manzanas o hectáreas 
se dedicaron al cultivo de caña de 
azúcar y a la crianza de ganado o 
granjas avícolas, productos que re-
querían mayor inversión de capi-
tal.58

57 Grontmij de Bilt, Pág. 1-20-30/ 
Isabel Touzard Op cit/ MOP, En-
cuesta Agroeconómica del Valle de 
Zapotitán, 1961, (San Salvador: 
MOP, 1961),pág. 1-34.

58 Ibid.
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Con la reconcentración de las 
pequeñas propiedades entre los 
años 1930-1950, y las obras de 
drenaje que se realizaron en 1954, 
como la desviación de algunos ríos, 
posibilitaron que las propiedades 
de 50 y más manzanas, con la capa-
cidad de riego en verano, se trans-
formaran en explotaciones ganade-
ras muy consumidoras y derrocha-
doras  de agua. Con capital de sobra 
para emplear en obras de deseca-
ción de las tierras, estas propieda-
des de más de 50 manzanas podían 
controlar los excesos y la falta de 
agua, los hacendados-ganaderos se 

aseguraban la regularidad de los fo-
rrajes esenciales de la rentabilidad 
del ganado de crianza y engorde.59 
Estas explotaciones estaban mane-
jadas al nivel “técnico” por “encar-
gados”, que vivían en las propieda-
des, y por administradores para la 
gestión financiera. Esta forma de 
organización era muy parecida a 
las de las fincas de café, tanto fue así 
que atrajeron en la década de 1950 
a nuevos colonos que se radicaron 
como trabajadores permanentes en 
las tierras de los ganaderos, que se  
establecieron en la zona de Zapoti-

59 Ibid.

Imagen 6. Cultivos en Zapotitán finales 
de 1950- 1961

Fuente: Touzard Isabelle, Pág.12.
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tán denominada Entre Ríos.60  Estas 
nuevas haciendas también se dedi-
caron al cultivo de la caña de azúcar, 
que requería de mayor inversión, 
tras lo cual se diferenciaron los in-
gresos entre pequeñas y grandes 
propiedades.61 La Imagen 7 muestra 
la ubicación de las propiedades de 
acuerdo a su calidad.

60 Ibid. 
61 Ibid.

La diferencia en ingresos entre 
pequeñas y grandes propiedades: 
los casos de la caña de azúcar y el 
maíz
Las diferencias  en cuanto a ingre-
sos netos por cultivos para 1959-
1961 entre grandes y pequeñas 
propiedades fue muy desigual, por 
ejemplo, las propiedades que se de-
dicaban al cultivo de caña de azú-
car, y que eran latifundios de 50 y 
más manzanas o hectáreasb cuya 
inversión ascendía a 7,013.67 co-
lones, divididos  en jornales, insu-
mos, imprevistos y otros, tenían un 
ingreso por manzana o hectárea de 

Imagen 7. Ubicación de las propiedades en 
Zapotitán de acuerdo a su calidad 1959-1961

Fuente. Guido Lucha, pág. 64
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1,316.13 colones; mientras que los 
pequeños o medianos campesinos 
de 3 y más manzanas o hectáreas 
que se dedicaba al cultivo de gra-
nos básicos, hortalizas o vegetales, 
como el maíz, que invertían  un total 
de 330.99 colones, divididos en jor-
nales, insumos,  imprevistos y otros, 
tenían una ingreso por manzana o 
hectárea cultivada de 353.91 colo-
nes, es decir que había un margen 
de  diferencia de 962.22 colones. 62

Las grandes diferencias entre 
pequeños y medianos productores 
eran notorias, ya que la caña de azú-
car cultivada por los terratenientes 
necesitaba mayor inversión tanto 
de capital, como de recursos téc-
nicos y transporte, por tanto a este 
cultivo solamente se podían dedi-
car este sector del campesinado,  
mientras que el maíz no requería 
de mucha inversión, sin embargo 
hubieron otras características que 
les favoreció a estos terratenientes,  
por ejemplo, la adaptación de sus 
propiedades a este cultivo a partir 
de los trabajos de desecación de sus 
propiedades y la implementación 
del riego durante todo el año, recur-
sos que no poseían  los pequeños 
propietarios por falta de apoyo63 
técnico y económico gubernamen-
tal, tal como lo hemos visto en capí-
tulos anteriores.

62  Grontmij de Bilt, Op cit./ Ovidio 
Magaña / Isabelle Touzard.

63 Ibíd. los primeros de 1940.

La reconcentración 
de la propiedad
La reconcentración de la pequeña 
propiedad en Zapotitán fue muy 
rápida. En un lapso de veinte años, 
aproximadamente, de las 700 pe-
queñas o medianas propiedades 
que se repartieron entre los años 
treinta y  principios de los cincuen-
ta,  para mediados de esta última 
solamente eran 258, es decir que un 
73 % de las pequeñas propiedades 
se habían concentrado en latifun-
dios mayores de 50 hectáreas.64 La 
mayoría de estas pequeñas propie-
dades se reconcentraron en propie-
dades más grandes por las razones 
que se han mencionado, que impi-
dieron a los campesinos beneficia-
dos en Zapotitán retener sus lotes, 
entre ellas la falta de apoyo técnico 
y económico gubernamental y la 
mala calidad de las tierras entre-
gadas. Los mapas ilustrados en el 
Cuadro 3 muestran la reconcentra-
ción de la pequeña propiedad entre 
1934 y 1950.

Para 1950, varias familias de 
terratenientes de Santa Ana y San 
Salvador habían adquirido y agran-
dado sus propiedades. Una de estas 
familias fue la Granielo. Muchas de 
estas familias para esta misma dé-
cada  tenían más de 1000 hectáreas. 
En 1966, otras familias habían am-
pliado sus propiedades en 50 hec-
táreas, es decir que aumentaron en 
1500, entre ellas la familia Shimmel 

64 Ibíd.
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de San Salvador.65 Muchas de estas 
familias estaban integradas por 
profesionales y combinaban la acti-
vidad agrícolas con el comercio. La 
manera de adquirir estas pequeñas 
propiedades era por medio de la 
compra y el otorgamiento de crédi-
tos. El otorgamiento de créditos con 
intereses altos a los pequeños cam-
pesinos que estos no podían pagar 
y a los que exigían como garantía 
sus parcelas, fue la manera más uti-
lizada para ampliar la gran propie-
dad y la causa de la pérdida de las 
pequeñas parcelas por parte de los 
campesinos pobres de Zapotitán.66

Para principios de la década 
de 1970, en las postrimerías de la 
construcción del Distrito de Riego 
y Avenamiento, la propiedad se con-

65 Touzard Isabelle/ Óvido Magaña 
Op cit.

66 Ibíd/ Entrevista con Marcelino 
Sermeño Op cit.

centraba de la siguiente de manera: 
los latifundios o haciendas de más 
de 25 hectáreas o manzanas, po-
seían el 54.16 % de las superficie 
del valle, un poco más de la mitad, 
las propiedades menor de 2 y 5 hec-
táreas o manzanas, tenían el 34 % 
de la superficie y las de 1.5 hectá-
reas o manzanas poseían el 17 % de 
la superficie.67 Podemos notar que 
los latifundios poseían más de la 
mitad de la superficie, mientras que 
el pequeño propietario solamente 
poseía un poco más del 10 %, si-
tuación que denota el fracaso de las 
políticas dirigidas desde el general 
Martínez y sus sucesores hacia la 
pequeña y mediana propiedad.  

Conclusión
Podemos decir que los pequeños lo-
tes entregados en Zapotitán fueron 

67 Ibíd.

Cuadro 2. Diferencia de ingresos entre propiedades productoras 
de caña de Azúcar y maíz,  por manzana 1959-1961

Caña de Azúcar
(grandes 
propiedades)

Maíz (pequeñas 
propiedades)

Diferencia de ingresos por 
manzana entre propiedades 
productores de caña de 
azúcar y maíz 

Inversión: 
7,013.67 colones 

Inversión: 330.99 962.22 colones

Ganancia por 
manzana: 
1, 316.13 colones

Ganancia por manzana: 
353.91 colones

Fuente:Grontmij de Bilt, Op cit. / Ovidio Magaña / Isabelle Touzard.



98   

La Universidad / 37  (abril-junio 2018)

Dennis Sevillano Payes

de mala calidad, lo que demuestra el 
poco apoyo que el gobierno tuvo a 
favor del campesinado beneficiado 
con propiedades, ya que no tuvo la 
voluntad de invertir en trabajos de 
saneamiento y desecación de los 
mantos acuíferos que impedían los 
asentamientos de campesinos en 
el valle.  Además de las dificultades 
que tuvieron que afrontar en cuanto 
al acceso al crédito y al poco apoyo 
técnico y a la situación de pobreza 
de los campesinos, que como he-
mos vistos fueron determinante en 
la retención  y concentración de la 
pequeña propiedad. Todos estos 
problemas hicieron insostenible el 
proyecto de ampliación de la peque-
ña propiedad del general Martínez, 

además que se contradijo en su dis-
curso de promoción de este proyecto 
con la realidad tal como hemos visto 
con el ejemplo de Zapotitán. 
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Resumen

En este ensayo analizamos cuatro poemas de Clementina Suárez, poeta hon-
dureña. Su voz poética es un sujeto en proceso según los planteamientos de 
Julia Kristeva; representa la subversión y lda disidencia de la mujer a través del 
antiesencialismo y proyecta una voz andrógina en su poesía. En esa constante 
alternancia entre tono femenino y tono masculino, la poeta propone denunciar 
las injusticias sociales y a su género.

Esa ambigüedad de género que vemos en algunos de los poemas de Cle-
mentina es su manera de mostrar la marginalidad que ha vivido la mujer den-
tro del contexto social e intelectual de su tiempo.

Palabras clave: antiesencialismo, androginia, construcción identitaria, 
sujeto en proceso, denuncia social.

Clementina Suárez: la palabra subversiva

Venus Ixchel Mejía
Fani Sevilla
Yojana Núñez

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
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Abstract

In this essay we will analyze four poems by the Honduran poet, Clementina 
Suárez. The speaker is a subject in process according to Julia Kristeva’s 
theory; it represents the resistance and rebellion of women through 
antiesentialism, and it expresses an androgynous voice in her poetry. In 
this alternance between feminine and masculine tones, the poet condemns 
social injustices and sexism.
By showing gender ambiguity in her poems, Clementina presents the 
marginality in which women lived in the social and intellectual context of 
her time.

Keywords: Anti-essentialism, androgyny, identity construction, subject in 
process, social denunciation.
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Introducción
En el siguiente ensayo nos hemos 
propuesto analizar cuatro poemas 
de una de las más emblemáticas 
poetas hondureñas: Clementina 
Suárez. Su vida y su poesía la con-
virtieron en una de las voces más 
disidentes del orden social de su 
época, tanto en el aspecto literario 
como en el social, político y de gé-
nero.

Esta subversión que asume 
Clementina es proyectada a través 
de una voz poética andrógina. Esa 
ambigüedad de género que propo-
nen algunos de sus poemas es su 
manera de denunciar la marginali-
dad que ha vivido la mujer dentro 
del contexto social e intelectual de 
su tiempo. 

Nos apoyamos, para la com-
prensión de esta poesía subversiva 
de Clementina, en las teorías de Ju-
lia Kristeva acerca de la sublevación 
y la disidencia de la mujer a través 
de la ruptura antiesencialista de las 
diferencias de género; además de su 
concepto de sujeto en proceso como 
parte de su teoría semiológica del 
texto.

También nos regiremos en las 
teorías de Estrella de Diego y Lorea-
na Canillas para la definición y el 
entendimiento del andrógino como 
identidad poética. 

Feminidad como marginalidad
Julia Kristeva (1974) es una de las 
teóricas que, en una entrevista con 
mujeres, se negó rotundamente a 

definir a la mujer. Toril Moi (1999) 
quien cita esta premisa de Kristeva, 
afirma que si bien es cierto que la 
realidad política demanda que la lu-
cha contra el machismo sea en nom-
bre de la mujer, es indiscutible que 
una mujer no puede estar en esta 
lucha, solo existe negativamente 
mediante su rechazo al orden es-
tablecido. Kristeva entiende por 
femenino “aquello que no se puede 
representar, de lo que no se habla, 
que está fuera de los nombres y las 
ideologías” (citada en Moi, p. 171)

Si bien no elabora teorías acer-
ca de lo femenino, sí teoriza acerca 
de la marginalidad, la subversión y 
la disidencia. Plantea una mirada 
antiescencialista en la diferencia 
sexual, ya que para ella “la mujer 
como tal no existe” (citada en Moi, 
p.172).

Kristeva plantea que la dife-
rencia sexual tiene relevancia a 
partir del ingreso del individuo en 
el orden simbólico. Denuncia que, 
desde el punto de vista falocéntrico, 
las mujeres representan la frontera 
entre el hombre y el caos. Lo feme-
nino es objeto de represión desde 
el posicionamiento más que de la 
esencia. 

Para ello, Kristeva propone los 
conceptos de lo semiótico, lo simbó-
lico y el sujeto en proceso. Para la 
pertinencia de este ensayo, tomare-
mos la definición del sujeto en pro-
ceso para explicar las variaciones de 
género que aparecen en algunos de 
los poemas seleccionados.
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El sujeto en proceso deriva del 
sujeto unitario de la teoría psicoa-
nalítica lacaniana que propone un 
sujeto unitario, pero dividido. Este 
es descrito por Kristeva como:

‘[T]he unitary subject’, under the 
law of One, which turns out to be 
the Name of the Father, this sub-
ject of filiation or subject-son, 
is in fact the unvoiced part, or if 
you like the truth, of the subject 
of science, but also the subject 
of the social organism (of the 
family, the clan, the state, the 
group). Psychoanalysis teaches 
this: that any subject, inasmuch 
as he or she is social, supposes 
this unitary and split instance, 
initially proposes by Freud with 
the Unconscious/Conscious 
schema, while it also points to 
the role of originary repression 
in the constitution of the subject. 
If originary repression institutes 
the subject at the same time as 
the symbolic function, it also 
institutes the subject between 
signifier and signified in which 
Lacan sees the determination of 
‘any censorship of a social na-
ture’. The unitary subject is the 
subject instituted by this social 
censoring1. (1998, p. 133)

1  ‘El sujeto unitario’, dentro de la 
ley unitaria, que resulta ser el 
nombre del padre, este sujeto de 
afiliación o sujeto-hijo, es de he-
cho la parte sin voz, o afrontán-
dolo directamente, el sujeto de la 
ciencia, pero también el sujeto de 
un organismo social (de la familia, 
del clan, del estado, del grupo). El 
psicoanálisis enseña lo siguien-

Kristeva pone en paralelo al 
sujeto dividido con el significado. 
Ambos atraviesan procesos que, 
mediante la censura, derivan en 
sujeto unitario y signo cerrado, res-
pectivamente. El sujeto en proceso 
es aquel que se libera de la censura, 
del mismo modo que hace el signo 
cuando busca múltiples significa-
ciones. 

Sujeto en proceso puede refe-
rirse tanto al lenguaje, el cual está 
a merced de la lectora o lector que 
es quien lo interpreta; y también 
puede referirse al sujeto-persona, 
debido a que este sujeto es un sig-
no en constante cambio a través de 
la vida. El sujeto-persona puede ser 
leído, analizado, interpretado por 
otros y también por sí mismo. 

Es por ello que mujeres poetas 
como Clementina Suárez asumen la 
androginia como voz poética den-
tro del discurso, dando lugar a un 
quiebre caótico en el género. Su 

te: un sujeto, en cuanto éste sea 
social, presupone esta instancia 
unitaria y dividida, el esquema 
de Inconsciente/Consciente para 
Freud, y apunta al rol inicial de 
represión en la constitución del 
sujeto. Si la represión origina-
ria instituye al sujeto al mismo 
tiempo que la función simbólica, 
también instituye al sujeto entre 
el significante y significado, en la 
cual Lacan ve ‘la censura de cual-
quier naturaleza social’. El sujeto 
unitario es el sujeto instituido por 
la censura social. (Traducción de 
Victoria Ochoa)
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propósito es un discurso subversi-
vo, disidente, en donde la denuncia 
por la injusticia y el orden estable-
cido vaya más allá de la realidad in-
mediata y trascienda a los roles de 
género.

Para comprender la androginia 
en la obra de Clementina Suárez se-
leccionada, discutiremos algunos 
conceptos y referencias acerca de 
la misma. 

Entenderemos por andrógi-
no, según el DLE (2018), al indivi-
duo de rasgos externos que no se 
corresponden definidamente con 
los propios de su sexo. El término 
hermafrodita siempre aparece rela-
cionado al término androginia por 
su similitud de semas; sin embargo, 
Estrella de Diego (1992) hace una 
importante distinción: “el herma-
frodita es presencia y el andrógino 
ausencia […] dicho de otro modo, el 
hermafrodita simboliza el placer y 
el andrógino el deseo”(p. 41). Lorea-
na Canillas (2008) interpreta que el 
hermafrodita refiere a lo develado 
y lo andrógino a lo velado. Ambos 
términos son dos caras de la misma 
moneda; dos formas entrelazadas 
donde los géneros se confunden, 
donde la cuestión de la sexualidad y 
la reproducción se ponen en jaque. 
Esto en parte porque ambos aluden 
al ideal de autonomía reproductiva 
o la sexualidad absoluta. 

En la Antigua Grecia, el térmi-
no alude a una categoría sexual que 
hoy en día no ha querido ser inclui-
da. Estas categorías de género de la 

sociedad griega antigua ya han sido 
estudiadas por Foucault. En El Ban-
quete de Platón (2006), Aristófanes, 
uno de los personajes de la narra-
ción, relata que en un principio los 
seres humanos estaban clasificados 
en tres especies: mujeres, varones y 
andróginos. Estos últimos contaban 
con cualidades femeninas y mascu-
linas. Quisieron desafiar a los dioses 
y, como castigo, Zeus los dividió a 
la mitad, debilitándolos. Desde en-
tonces cada uno de ellos busca su 
mitad para recuperar su unidad 
de poder, volver a ser un único ser. 
Platón refuta a Aristófanes en este 
sentido porque la búsqueda impli-
ca el amor verdadero y no la fusión 
sexual con otro ser del mismo sexo. 
Canillas nos dice que esta alusión 
implica la búsqueda de una comple-
mentariedad interna, la conciliación 
de los opuestos, el ser andrógino. 
Estrella de Diego añade: “simboliza 
la melancolía de la separación y la 
desesperación del reencuentro o, 
dicho de otro modo, se refiere a la 
circulación del deseo, nunca del pla-
cer.” (p. 24)

Clementina Suárez: vida y obra 
Clementina Suárez es una de las 
pioneras femeninas de la poesía 
hondureña. Nació un 12  de mayo 
de 1902, sus padres fueron: don 
Luis Suárez, profesional del dere-
cho y Amelia Zelaya Bustillo, bella 
mujer hija de una de las familias 
más adineradas de Olancho. Sus 
primeros estudios años de estudio 
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los hizo en su lugar de origen, luego 
se trasladó a Tegucigalpa. En 1930 
publicó Corazón sangrante, primer 
libro de poemas escrito por una 
mujer hondureña; un año después 
publicó Templos de fuego, Iniciales 
y De mis sábados el último (1931), 
Engranajes en (1935), después 
en La Habana sale a la luz Veleros 
(1937), en San Salvador, el Ministe-
rio de Cultura le edita Creciendo con 
la hierba. Su actividad no se reduce 
a la poesía, publica en Honduras en 
la revista Mujer y funda una galería 
de arte llamada Morazánida. 

En México también es funda-
dora de una galería de arte centroa-
mericano. En San Salvador funda El 
Rancho del Artista donde tiene ex-
posiciones permanentes; además se 
escucha la voz de Miguel Ángel As-
turias, Salarrué, Pablo Antonio Cua-
dra, Eunice Odio, entre otros. Fue 
madre soltera, tuvo dos hijas: Alba 
y Silvia, posteriormente se casó dos 
veces pero luego se divorcia porque 
considera que le interrumpían su 
carrera y en su forma de pensar y 
vivir. Recibió varios premios, y fue 
asesina brutalmente y de manera 
aún no esclarecida un 9 de diciem-
bre de 1991.

Análisis de la obra
Hemos escogido cuatro poemas re-
presentativos de la autora para este 
estudio: Combate, Multiplicada, Con 
mis versos saludo a las generacio-
nes futuras y Tardé mucho en saber 
lo que era patria. En ellos hay una 

fuerza combativa al orden estable-
cido, ya sea a nivel social, político 
y de género. El análisis poético irá 
revelando la subversión de géne-
ro que la poeta realiza a través del 
personaje andrógino que habita su 
ideario.

Combate
Yo soy un poeta,
un ejército de poetas.
Y hoy quiero escribir un poema,
un poema silbatos,
un poema fusiles
para pegarlos en las puertas,
en la celda de las prisiones,
en los muros de las escuelas.
Hoy quiero construir y destruir,
levantar en andamios la espe-
ranza.
Despertar al niño
arcángel de las espadas,
ser relámpago, trueno,
con estatura de héroe
para talar, arrasar
las podridas raíces de mi pueblo.

“Yo soy un poeta”. Esta declara-
ción inicial del poema de Clementi-
na Suárez nos plantea una reflexión 
filosófica mucho más allá de lo iden-
titario a nivel particular. La confi-
guración del yo poético plasmado 
como eje del poema está doblemen-
te articulado.

La voz poética debería plan-
tear una feminidad, como corres-
ponde a una escritora mujer. Esa 
oración copulativa que implica au-
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todefinición está señalando como 
sujeto a un ente masculino, el cual 
se concibe como “poeta”. Más allá 
de encontrarle una lógica genérica 
al lugar del discurso, la frase inicial 
es un manifiesto andrógino de crea-
ción literaria. La poeta no es una 
mujer, es un ser más allá del género 
socialmente impuesto.

¿Por qué Clementina Suárez, 
una de las voces pioneras de las 
letras femeninas hondureñas, mas-
culiniza su yo poético en esta enun-
ciación?

Debe recordarse que el contex-
to histórico en el cual escribe la poe-
ta está plagado de sesgo genérico. 
La mujer ha sido relegada a labores 
domésticas y del hogar y su autori-
dad nunca ha estado por encima de 
la de su marido. Honduras, como un 
país que se ha quedado medio siglo 
atrás de los adelantos tecnológicos 
e ideológicos del continente desde 
la Conquista, no está acostumbrado 
a recibir las letras de una mujer en 
sus espacios impresos. Clementina 
lo sabe muy bien, ella misma ha vi-
vido las infortunadas consecuencias 
de ser una mujer de pensamiento 
liberal en una tierra estéril para la 
realización de sus sueños artísticos. 

Es por esta razón que ella se 
plantea una voz poética escindida 
entre lo masculino y lo femenino. 
Ella misma coquetea con la posi-
bilidad de la androginia, ya que la 
imagen de mujer que la sociedad le 
obliga a seguir está lejos de ser su 
concepción de realización personal. 

Esta voz poética es el sujeto en pro-
ceso del que nos habla Kristeva.

Ella quiere ser un poeta, y 
el poeta es un demiurgo, carente 
de género. Es mitológicamente el 
creador de los dioses. A pesar de su 
existencia efímera, el demiurgo ge-
nera la inmortalidad, y la inmorta-
lidad es la palabra, la poesía misma. 

El poema se autodenomina 
Combate, porque en él hay una lu-
cha contra un sistema. El sistema no 
es solamente el Estado con su co-
rrupción endémica, la injusticia so-
cial, la perpetuación del desarraigo 
mestizo producto de la hegemonía 
blanca. El sistema es todo aquello 
que atenta contra ella como indivi-
duo, como mujer, como hondureña 
y como humana.

Ella no es una poetisa, como 
sesgadamente se le reconoce a las 
mujeres que trabajan la poesía. Ella 
es un poeta, un ente más allá de 
las limitaciones de un género. Ella 
es un ejército de poetas, porque su 
voz no es solo la suya. Su voz repre-
senta al poeta y al otro; al lugar del 
enunciado, al enunciado mismo y 
al que se nombra en el enunciado. 
Su voz pretende abarcar al pueblo, 
a todo aquel que es oprimido, al que 
es silenciado con la privación de su 
libertad, al que sueña y al que lucha. 
El sujeto en proceso de Clementina 
se va construyendo de elementos 
de ambos géneros y por ello es un 
sujeto múltiple.

“Hoy quiero construir y des-
truir”. La deconstrucción de la cual 
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hablaba Derridá está presente en 
este enunciado. Para poder mate-
rializar el sueño del demiurgo, hay 
que comenzar a pintar en un lienzo 
en blanco. La destrucción de la ideo-
logía es necesaria para construir 
una nueva forma de ver el mundo. 
Clementina Suárez comienza con la 
idea de ella misma como género fe-
menino. Se reinventa como un nue-
vo ser, un ser más allá de ataduras 
del género y del sexo, un demiurgo 
andrógino.

“Despertar al niño” es una for-
ma de evocar la inocencia. Desde 
ese principio del ser, libre de sesgo 
ideológico, la poeta quiere “levan-
tar en andamios la esperanza”, ini-
ciar un camino de regreso hacia el 
estadio más puro del ser humano, 
donde no existen luchas de clases ni 
de géneros. 

Clementina Suárez no quiere la 
herencia social femenina que le han 
impuesto. Ella busca tener la “esta-
tura de héroe”, esa dimensión que 
solo al hombre ha sido atribuida en 
la historia política y literaria, que 
es donde se enmarca la intención 
estética.

“Para talar, arrasar / las po-
dridas raíces de mi pueblo” son los 
versos que sintetizan la intención 
política de su poema. El poeta que 
representa su voz poética debe des-
truir todo un fundamento fallido de 
nación que se ha anquilosado en la 
cultura colonializada hondureña. 
Desde su yo poético hasta la patria 
misma, la poeta debe talar y arrasar 

para poder sembrar una nueva idea 
de tierra, de casa, de comunidad.

El poema constituye un com-
bate al sistema, y lo ataca desde su 
construcción identitaria de género 
o sujeto en proceso, hasta la cons-
trucción del imaginario colectivo 
y la realidad social en la cual está 
inmersa.

Multiplicada
Antes quería ser,
quería ser
yo.

Ahora quiero ser,
quiero ser 
todos.

¡La garganta oprimida!
¡La mirada ciega!

Antes quería ser,
quería ser
yo.

Ahora quiero ser,
quiero ser 
todos.

Este poema, "Multiplicada", 
nos hace pensar en una revolución 
social desde una revolución del yo.

Se puede pensar esta construc-
ción identitaria desde dos visiones: 
una social y otra filosófica. 

La construcción del yo como 



109

(abril-junio 2018)  La Universidad / 37

Clementina Suárez, la palabra subversiva

parte del todo, entendido este como 
el colectivo oprimido, nos remite 
prontamente a la lucha de clases. La 
poeta no era ajena a este movimien-
to político. Debemos mencionar que 
este poema fue incluido en su libro 
Veleros, el cual se publicó en Cuba 
en 1937. Una Clementina Suárez 
con mayor conciencia social nacía 
junto a este poemario. Ella busca 
alzarse en una nueva concepción 
de sí. Su voz poética busca retratar 
las marginalidades de la mayoría 
obrera y empobrecida de América 
Latina. Esa mayoría representa la 
garganta oprimida, la mirada ciega. 
El suyo es un discurso de denuncia 
social contra las voces acalladas de 
las grandes masas de trabajo a pun-
ta de políticas laborales injustas y 
de sistemas democráticos débiles. 

Pero la denuncia no se queda 
allí. La principal marginación co-
mienza con su feminidad. Por eso, 
el poema encierra un trasfondo de 
lucha de género. Ese yo que ella 
buscaba era una voz marginada a 
priori, por ser un yo femenino. Ella 
busca superar ese estadio mediante 
la ampliación de su visión poética. 
La voz colectiva potencia su voz 
poética, le da mayor alcance a sus 
palabras. Una voz más trascenden-
te emerge desde esa multiplicidad 
identitaria. Un sujeto en proceso es 
quien habla en el poema.

La construcción del yo como 
episteme del ser es otra de las di-
mensiones de este poema. Hay un 
antes y un después en el orden de 
la exploración identitaria. La poeta 

buscó su voz poética en sí misma, 
sin embargo se dio cuenta de las 
limitaciones concretas de espacio-
tiempo de esa particularidad. Lue-
go entendió con los años y la expe-
riencia vital que ella es una con el 
cosmos, tal y como se ha concebido 
desde la antigüedad en muchas cul-
turas. El universo es una ampliación 
de uno mismo y cada uno es parte 
de ese todo que representa el uni-
verso. Allí radica esa nueva bús-
queda, desde ese alcance y trascen-
dencia que solo puede entenderse 
como la conciencia colectiva del 
cosmos. Así se concibe en el poema 
cuando afirma: Ahora quiero ser, / 
quiero ser / todos.

Con mis versos saludo a las 
generaciones futuras

Sola
por dejar un camino 
y amontonar otros caminos,
con terrones de pueblo 
construí mi país. 

Detrás de mí quizás quedarán 
muchas lágrimas vertidas
pero con ellas fue que 
alimenté mi esperanza.
Las puertas para mí estuvieron 
herméticamente cerradas
pero la sabiduría de mi 
dolor supo andar y andar
hasta encontrar el 
auténtico sendero.

Cuesta vislumbrar la verdad
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y el camino recto de la justicia.

Ahora,
a cualquier lugar que llegue
ya nunca puedo estar sola,
porque no comienzo en la san-
gre de mis descendientes
sino que termino en ella.

¡Qué lejana la soledad de mi Pa-
tria y mi sangre!
Hoy mi pequeñísimo cuerpo em-
puja las estrellas
y con mis versos saludo a las ge-
neraciones futuras.

Con mis versos saludo a las ge-
neraciones futuras es un testamento 
poético para las y los nuevos poetas 
que heredarán la palabra poética 
hondureña. Clementina llega a su 
madurez literaria y decide ver ha-
cia atrás para hacer una valoración 
del recorrido. No ha sido fácil. Ser 
mujer y poeta ha sido una cruz de 
tinta que ha asumido con valor y 
lágrimas.

"Las puertas para mí estuvieron 
herméticamente cerradas”. En Hon-
duras no se valora el pensamiento 
liberal de las mujeres. Han sido ob-
jeto de estigmatización social por 
pensar diferente, por ser directas, 
por no estar conformes. Las muje-
res de la época de Clementina no 
tenían el derecho de hablar; sin em-
bargo ella se adelantó a su tiempo, 
se alejó de esa cápsula donde se les 
mantenían aisladas de tener su pro-

pio criterio y pensamiento.
“Cuesta vislumbrar la verdad / 

y el camino recto de la justicia”. His-
tóricamente se ha tenido la visión 
distorsionada de la mujer como un 
ser fracasado, simple, callado. No ha 
tenido la libertad de luchar por sus 
derechos ni de contradecir el poder 
hegemónico masculino a través de 
la palabra. No ha tenido la mujer la 
libertad de un pensamiento propio, 
independiente al del hombre. 

“Ya nunca puedo estar sola, / 
porque no comienzo en la sangre de 
mis descendientes / sino que termi-
no en ella”. Alienta a la juventud a 
luchar por la justicia, por unirse a 
la voz del pueblo, para ser recom-
pensadas con el bien común, con la 
esperanza de un futuro promete-
dor. Ella puede ver que no está sola. 
Nota que está rodeada de gente so-
lidaria, activa, aunque a veces solo 
parezca un granito en el mar. Sabe 
que la juventud unida puede lograr 
un mejor futuro.

Ve a las nuevas generaciones, a 
las mujeres, con mayor esperanza. 
Son estas nuevas mujeres quienes 
deben seguir abordando los temas 
políticos, sexuales y de poder con 
talla intelectual, aunque ello impli-
que que las critiquen y las juzguen. 
No hay un lastre atávico al qué afe-
rrarse. Las nuevas generaciones fe-
meninas no tienen que caber en los 
moldes del pasado ni deben seguir 
una línea conservadora.

“¡Qué lejana la soledad de mi 
Patria y mi sangre!” La voluntad 
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poética de Clementina Suárez que-
da expresada en sus ideas vanguar-
distas. Entiende que la realidad de 
la patria es otra y se adelanta al fu-
turo con mirada premonitoria. Ve 
los cambios sociales que vienen, las 
nuevas propuestas de los jóvenes 
que tomarán la batuta poética en 
busca de esa identidad del pueblo 
hondureño que le ha sido negada.

Su linaje de guerrera quedará 
evidenciado en las letras de lucha 
por una patria-mujer que se des-
angra. Ella sabe que volverá al uni-
verso que una vez la concibió como 
diosa de la poesía. Vuelve a ser la 
estrella guía del sendero de nuevas 
voces de la poesía nacional que se-
guirán cincelando el credo poético 
de la patria.

Hoy mi pequeñísimo cuerpo em-
puja las estrellas
y con mis versos saludo a las ge-
neraciones futuras.

En su poema Tardé mucho en sa-
ber lo que era Patria, Clementina se 
queja de esa visión abstracta tradi-
cional del país y busca internalizar 
en sí misma a la patria. Valiente y vi-
sionaria, Clementina Suárez escribe 
un poema en donde se lamenta de 
la forma en que se ha visto la patria. 
Nos muestra a la vanidad humana 
como el disfraz sobre la patria que 
no permite que sea internalizada 
sino más bien divinizada:

Tardé mucho en saber 
lo que era patria

Mírase en la Patria el hombre
¿O sólo busca testimonio de su 
rostro en ella?
Dicen que solamente ella escuda
y gotea victoria o vencimiento 
en nuestras venas.
Que en todo ir y venir su tierra 
y su agua
se nos pone en frente.
Como si solamente debajo de su 
patio
los cuchillos adversos no pudie-
ran herirnos.

Esto todo es mentira. La patria 
se va recorriendo despacio,
descubriendo con cuidado, y una 
vez adquirida 
ya no está jamás lejana,
ni se gasta y compone a nuestro 
antojo.
Esa no puede destruirse, porque 
ya está totalmente construida
y no debe su grandeza a los mi-
tos groseros de la especie.

Tardé mucho en saber lo que era 
Patria
los rencores abrían y cerraban 
mis ojos. 
Esclavitud y libertad eran los 
nombres,
En que mi inédito pecho caía de 
bruces.

Hoy solamente sé que habitas 
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donde yo habito
y que nada te desclava,
que eres la mordedura con que 
sufro y gozo
donde recojo mensajes y desojo 
calendarios
para afirmar que existes y que 
debes existir
como yo quiero que existas, 
entre sal y miel, sudor y sangre.

Ya para entonces, si es que hay 
entonces,
camino adelante tal vez regrese
y nuevamente atraviese Patria
las aguas de tu puente.

“Mírase en la Patria el hombre / ¿O 
sólo busca testimonio de su rostro 
en ella?” En estos primeros versos 
hace una comparación donde nos 
dice que el hombre se mira en la 
patria de una manera idealizada, 
amorosamente; no obstante sabe 
que al final esa visión es una farsa. 
Hace referencia a los poemas tradi-
cionales con tono exaltativo dedica-
dos a la patria.

“Dicen que solamente ella escu-
da / y gotea victoria o vencimiento 
en nuestras venas” hace alusión a la 
forma simbólica de ver la patria, a 
la idealización del concepto de una 
patria guerrera y diosa de una épo-
ca antigua, y refiere irónicamente 
al himno nacional “escuda” como 
tratando de evidenciar el antiguo 
tratamiento de la idea de patria. El 
hombre quiere engrandecerse a sí 

mismo con esta idea: la gloria, el ho-
nor, la vanidad “Que en todo ir y ve-
nir su tierra y su agua / se nos pone 
enfrente”  que es la patria aquello 
que nos rodea, lo superficial, lo ma-
terializado “Como si solamente de-
bajo de su patio los cuchillos adver-
sos no pudieran herirnos” como si la 
idea de patria pudiera acogernos o 
redimirnos de la desgracia. Hace un 
sarcasmo de la creencia de la invul-
nerabilidad y superioridad con que 
se concibe a la patria.

“Esto todo es mentira. La patria 
se va recorriendo despacio”. A medi-
da que se va recorriendo la histo-
ria de este pueblo, se descubre el 
verdadero significado de nuestra 
especie. 

Tarda mucho la y el hondure-
ño en darse cuenta de su verdadera 
forma, su verdadero lugar en esta 
hondura del istmo. Toma conciencia 
de que cada realidad se construye 
al asumir la realidad de la patria. 
La esclavitud, las cadenas están en 
la ceguera, en la falta de conciencia 
social.

“Eres la mordedura con que su-
fro y gozo”. La patria es una morde-
dura que nos hace gozar y sufrir a 
la vez. La patria es la única capaz de 
darnos los mensajes de amor que 
todo patriota desea escuchar, en 
medio del sudor, miel y sangre del 
día a día. 

“Ya para entonces, si es que hay 
entonces, / camino adelante tal vez 
regrese”. Si el compatriota regresa 
un día a sus costas, será su volun-
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tad y no otra obligación la que hará 
que vuelva a sus márgenes. El hijo o 
hija de la patria tendrá la voluntad 
de amarla o despreciarla, de mirarla 
a la cara o ignorarla.

Su voz poética se comprome-
te a sentir y vivir la patria desde su 
humanidad, desde ese yo efímero 
y vulnerable hasta su imaginario 
poético. El sujeto en proceso de este 
poema está en constante imperma-
nencia, del mismo modo que la pa-
tria va tejiéndose en los renglones 
de la historia.

Conclusión 
Clementina Suárez crea una visión 
de la poesía más allá del posicio-
namiento del rol de género que se 
le asignó socialmente. Esta palabra 
subversiva en la poética de Suárez 
sigue la línea de la sublevación y la 
disidencia de la mujer a través del 
antiesencialismo que propone Julia 
Kristeva y decide proyectar una voz 
andrógina y abarcadora en su poe-
sía. Propone denunciar las injusti-
cias sociales y a su género con un 
lenguaje de ruptura genérica.

Su voz poética es el sujeto en 
proceso planteado por Kristeva, el 
cual no pretende definirse a pleni-
tud. En este sujeto nunca termina-
do se encierran las constantes con-
tradicciones en la construcción del 
género femenino por la sociedad 
patriarcal que impera en el perfil 
identitario de América Latina.

Como desarrollamos a lo largo 

de este ensayo, esa ambigüedad de 
género que proponen algunos de 
los poemas de Clementina es su ma-
nera de denunciar la marginalidad 
que ha vivido la mujer dentro del 
contexto social e intelectual de su 
tiempo. Es su palabra femenina por 
momentos y masculina por otros.

Es, hoy por hoy, Clementina 
Suárez una de las voces poéticas 
que mejor ha asumido la poesía y el 
momento histórico que le tocó vivir. 
Su valentía acompaña el impulso 
creador de tantas y tantos poetas 
que hoy continúan su lucha por una 
patria y una sociedad más justa.
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