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editorial ---------------------------
La negociación, 

en un momento crucial 
A medida que en México se aproxima el 

desenlace de la más trascendental de todas 
las rondas de negociaciones oelebradas 
hasta ahora, las discusiones en El Salvador 
han derivado en un tenso debate con ali
neamiento de posiciones de las distintas fu
erzas sociales en torno a la modificación o 
mantenimiento del articulo 248 de la Cons
titución. El debate ha desatado tal furor que 
por momentos ha opacado a la mesa de ne
gociaciones, y a las partes que la integran, 
como el lugar propio en donde se decide la 
paz del pais y sus condiciones. La extrema 
derecha incluso ha recurrido a las ame
nazas a muerte que sabe hacer, y luego 
cumplir, en contra de aquéllos que intro
duzcan la moción de reformas al artículo en 
mención. Así, independientemente de que 
al final de las tres semanas continuas de 
conversaciones actualmente en marcha se 
obtengan acuerdos de pacificación entre las 
partes, su desarrollo ya ha permitido a Na
ciones Unidas y a los palses amigos de la 
mediación, identificar a los agentes de la 
violencia y la injusticia en El Salvador, a los 
que será necesario confrontar y erradicar 
para que la negociación y la paz sean po
sibles. 

Indudablemente que parte de la agi
tación y confusión generadas procede de 
las urgencias y presiones que la "inminente• 
finalización de funciones de la actual Asam
blea Legislativa ha puesto sobre la negocia
ción. Dado que el artlculo 248 establece 
que cualquier relorma a la Constitución de
be ser aprobada por una Asamblea y rati
ficada por la siguiente, distintas fuerzas so
ciales se han pronunciado por una modifica
ción del articulo que posibilite la implemen
tación de los acuerdos y reformas consti
tucinales que se oblengan ulteriormente en 
la mesa de negociaciones, tal como está 
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previsto en la agenda de Caracas. la solu
ción del gobierno es que aún es liempo de 
acordar reformas de contenido a la Consti
tución, sin alterar el procedimiento de modi
ficación, a lo que grupos de derecha se 
resisten, aduciendo la necesidad de un 
tiempo prudencial para discutir a fondo las 
reformas que se propongan en la mesa ne
gociadora. Pese a estos condicionamientos 
formales en que se ha enfrascado el 
problema de la negociación, ni la escasez 
de tiempo ni la disputa sobre el articulo 248 
son determinantes, ni de la coyuntura 
polftica actual ni de la pacificación. 

No debe pensarse que de los tres lemas 
actualmente debatidos en la mesa de 
negociaciones ---reestructuraci6n--depura
ci6n de Fuerza Armada, cese de fuego y 
reformas constitucionales- sea este úhimo 
el único en el que las discrepancias difirul
tan el proceso negociador. En los tres se 
han dado agudas divergencias aunque, por 
su naturaleza, sean las reformas consti
tucionales, y sobre todo las referidas al pro
cedimiento, las que más se prestan a la ma
nipulación y exageraciones de la extrema 
derecha, p0f muy bien delimitadas y pon
deradas que sean las propuestas de modifi
cación al procedimiento que ya se han pre
sentado. 

De hecho, el argumento de la extrema 
derecha no es de suyo en contra de mo
dificaciones al 248, sino en contra de cual
quier reforma al texto constitucional, sea de 
procedimientos o da contenidos. Hay, pues, 
en esta actitud da la ultradaracha una 
abierta oposición a las negociaciones y a la 
operativazaclón de la agenda de Caracas. Y 
en la virulencia da su camapal\a de ataques 
e insultos contra el gobierno una clara y 
direda amenaza a su estabilidad. La fala 
de una respuesta enérgica, y menos aún de 
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--------------------------- editorial 
confrontación, por parte del gobierno cx>n 
estos sectores no deja de ser un signo gra
ve y preocupante, tomando en cuenta que 
los mismos han sentenciado al gobierno y 
diputados que en su vacilación aún mantie
nen una postura dialogante. Extrema cuyo 
poder y terror, hace menos de un arlo, el 
sel'\or Aronson aconsejó no irritar con re
cortes o congelamientos de ayuda militar. 

Y no parece que este convencimiento 
haya sido abandonado por los norteameri
canos. Siguiendo la misma lógica retorcida, 
en estos cruciales momentos de negocia
ción, Aronson ha anunciado la entrega de 
más armas y solisticados helicópteros al 
ejército, corno medio de apaciguar las 
amenazas y reacciones golpistas contra el 
gobierno, de las que ciertamente tiene co
nocimiento. Tal razonamiento no es nuevo 
en la polftica norteamericana, como no son 
nuevos los catastróficos resultados a que 
han conducido en el pasado. 

En el fondo, lo que con la negociación 
estaba anunciado, y la discusión sobre las 
reformas constitucionales lo ha verificado, 
es el replanteamiento de la disputa por el 
poder y el control efectivo de la polltica y 
del Estado salvadorel\o, problema crucial 
en la solución del conllicto bélico. Precisa
mente porque por principio lo que la ne
gociación ha supuesto es que el gobierno 
salvadorel'lo ha asumido a,mpromisos de 
pacificación ante Naciones Unidas como al 
legltimo representante del Estado salva
dorel'\o y no de partes de éste. Y siendo 
así, ni corresponda al FMLN ni a ninguna 
otra organización social el proponer loa 
mecanismos qua viabilicen el cumplimiento 
de los acuerdos a que se compromete al 
representante del Estado. Es precisamente 
a asta mismo, dentro da sus atribuciones 
jurídicas y políticas, a quien cabe la res
ponsabilidad de haber previsto y dispuesto 
loa mecanismos y las reformas que den 
vigencia legal y constitucional a todos los 
acuerdos que asuma anta el pueblo salva
dorel'lo y la comunidad de naciones. La sola 
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ralla de previsión sobre este punto descali
fica a la parte gubernamental como legítimo 
representante de los intereses sal
vadoreños, y peor aún, si sometido por el 
veto de la luerza y violencia extremista, le 
llevaran al absurdo de declarar que la 
Constitución sólo permite el reslablecimien
teo de la paz inlema cada tres años, con la 
periódica elección de diputados a la 
Asamblea Legislativa. 

Es comprensible que a la irracionalidad 
extremista de la derecha le resulte difícil 
comprender que descalificando y perdiendo 
al gobierno salvadorei\o de ese modo, pri
mariamente se pierde a sí misma, y aún 
más rápidamente si pasa de las amenazas 
a su consumación. Precisamente es la lega
lidad, en cuyo nombre se ha entorpecido la 
paz durante diez años, la que ahora opera 
en contra de los manipuladores de ullrade
recha. Pero a su moderación y sometimien
to no se contribuye rehuyéndolos o ignorán
dolos. Por al contrario, puede llevar a de
senlaces bastante mú cruentos que los te
midos por Aronson, quien incluso ha pre
ferido enfrentar el ridlculo, ocupéndose en 
tácticas de guerra propagandística -acu
sando al FMLN del atentado contra el Diario 
Latino- cuando los destinos de la negocia
ción y del mismo gobierno de Cristiani se 
ven amenazados por los escuadroneros de 
derecha. 

La negociación, pues, ha alcanzado la 
médula del conflicto salvadoref\o y así era 
de esperar del empel'\o a fondo que en esta 
ronda ha puesto Nacionaa Unidas, po
niendo de manifiesto los profundos dese
quilibrios y contradicciones que lo provo
caron y mantienen. Y para su soluclón, los 
acuerdos y reformas que se adopten, por 
medios constitucionales en lo inmediato o 
inconstitucionales en loa próximos meses, 
estarén legitimados por las circunstancias 
extraordinarias del país y serén avalados 
por las exigencias y el testimonio que en la 
e>1pariancia de mediación ha obtenido a la 
comunidad internacional. 
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resumen semanal ___________ _ 

Intensa movilización laboral 

Desde finales de marzo y en el marco 
de los debates políticos suscitados en torno 
a la nueva y decisiva ronda de negocia
ciones entre el gobierno y el FMLN, los sín
tomas de una seria de conflictos con po
sibilidades de profundizarse han venido ha• 
ciéndose expresos y amenazando con lutu
ras confrontaciones entre el gobierno y las 
organizaciones de los trabajadores. 

En este contexto, el único conflicto que 
aparentemente habría encontrado una co
yuntural solución serla el de los trabaja
dores da AGEMHA. La huelga de los más 
de 5 mil empleados del Ministerio da Ha
cienda (Proceso 467) concluida en principio 
el 18 de marzo, se reinició dos días des
pués para presionar por la libertad de los 
sindicalistas que aún se encontraban de
tenidos. Sin embargo, y sin haberse logrado 
inmediatamente lo planteado, la huelga fue 
levantada por segunda vez el 22 de marzo. 

Por su parta, el gobierno volvió a des
plegar comunicados en que calificó los pa
ros como "ilegales a injustificables• y cuyo 
único objetivo es desestabilizar al régimen. 
Mientras, la Fiscalía General advirtió su po
sible intervención en defensa del "principio 
de legalidad". 

Con todo, tras los giros experimentados 
por esta prolongada huelga, y pese a las 
dimensiones altamente conlrontativas que 
adquirió, el conflicto parece habar quedado 
temporalmente resuelto. Los sindicalistas 
capturados fueron puestos en libertad, las 
negociaciones se reanudaron y, según co
municado del Ministerio, habrían resultados 
satisfactorias. 

Otros conflictos, sin embargo, no sólo se 
han hecho expresos, sino qua hacen es
perar su agudización. Así, desde la última 
semana de marzo, el Sindicato da la In
dustria da la Construcción (SOICSCES) y el 
Sindicato de la Industria Pesquera en las 
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empresas La Ballena y la Atarraya man
tienen sendas huelgas por mejoras salaria
les, laborales y sueldos atrasados a los 
trabajadores. Otro paro indelinido de labo· 
res se ha astado desarrollando por los tra
bajadores de proyectos da la empresa ita
liana COGEFAR, an este caso se incluye la 
protesta por despido injustificado de obre
ros. 

El 27 de marzo, la Asociación Nacional 
de Trabajadores Municipales (ANTRAM) 
denunció descuentos injustificados a 960 
trabajadores de la alcaldía capitalina y ase
guró que en asa dependencia existe un 
plan de despido qua afectaría a unos 600 
trabajadores. Ocho días m.is tarda, al de
nunciar la negativa del gobierno y de los 
concejos municipales de negociar un au
mento da salarios, ANTRAM advirtió que 
podría tomar medidas de hacho como 
marchas y paros progresivos. En la misma 
línea se pronunciaron los dirigentes da la 
Asociación Nacional de Trabajadores del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (ANT -
MAG) al pedir la reincorporación de 1,880 
trabajadores despedidos al año pasado y 
sobre los cuales al Ministerio habría pro
metido resolver acerca de su reinstalación o 
indemnización. 

Este panorama que parece apuntar a 
una multiplicación de los conflidos laborales 
no se ha mod~icado en nada en lo qua va 
del mes de abril. El día 2, vendec:lorea da 
billetes de lotería afiliados a tres organiza
ciones formularon denuncias y demandas 
laborales a la Lotería Nacional, mientras al 
sindicato de trabajadores de esa institución 
inició protestas por el despido de 14 de sus 
compal'ieros con al objetivo de destruir al 
sindicato. A su vez, los trabajadores afilia
dos al Sindicato del Caf6 (SICAFE) se pro
nunciaron contra la privatización de los in
genios da café y aseguraron que la medida 
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resumen semanal --------------------

signtticarla el despido de cientos de tra
bajadores y la destrucción del sindicato. 

En el mismo orden, el 4 de abril, el 
Sindicato de Trabajadores Nacionalistas de 
la Industria de la Construcción (STNIC) se 
pronunció en contra de la conversión de las 
asociaciones de ahorro y préstamo en ban
cos comerciales por considerar que va en 
contra de los intereses de los trabajadores y 
constructores, y demandó que ellos sean 
consultados sobre el punto. Ese mismo dla, 
la Central de Trabajadores Salvadorenos 
(CTS) informó que 180 aliliados a la em
presa cordelera SALVAMEX, en San Mi
guel, iniciaron una huelga tras solicitar au
mento salarial y reinstalación de 20 traba
jadores despedidos. Agregaron que el Mi
nisterio de Trabajo emitió orden de reincor
poración de los cesantes, pero la empresa 
se ha negado a cumplir. 

Para el 5 de abril, a 19 dlas de huelga, 
los trabajadores de la empresa italiana 
IMPRESIT pidieron al embajador de ese 
país que medie en el conflicto y, el 16 de 
abril, a casi un mes de haberla iniciado, 
informaron que aún no se habla llegado a 
acuerdo alguno. Mientras tanto, 300 tra
bajadores de FOREMOST iniciaron un paro 
en protesta por el despido injusttticado de 
un campanero. A esto se sumó la informa
ción brindada por los sindicalistas de SETA 
que aseguraron que ante la intransigencia 
patronal para negociar cláusulas del con
trato colectivo, el Ministerio de Trabajo ten
drla que intervenir como mediador. 

Más tarde, el 8 de abril, trabajadores del 
Banco Hipotecario afiliados al SITRABHIP 
se pronunciaron contra la privatización de la 
institución y anunciaron que impulsarán ac
ciones para impedirlo. A su vez, miembros 
del STISSS y el Comité Ejecutivo de la 
UNTS denunciaron, el 11 y 13 de abril, res
pectivamente, la actitud del Director del 
Seguro Social al destituir al representante 
sindical Guillermo Rojas, aseguraron que 
con ello se está violando el marco cons-
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litucional y la legislación laboral, y exigieron 
el reinstalo del trabajador. Por su parte, el 
12 de abril, el Sindicato del Hospital Poli
clínica Salvadoreña denunció que Iras las 
acciones de protesta por el despido de una 
empleada de la institución, han sido objeto 
de amenazas de captura por parte de la 
Policla Nacional. Mientras tanto, la Central 
de Trabajadores Democráticos (CTD), afilia
da a la ORIT, denunció la existencia de una 
polflica gubernamental de ahogamiento del 
movimiento sindical en las instituciones au
tónomas y semiautónomas del país. 

A esta serie de conflictos se unen otros, 
propios también del campo popular laboral, 
como son los obstáculos de créditos que 
están enfrentando los trabajadores agropec
uarios, las ocupaciones de terrenos ociosos 
para ser cultivados, y los problemas incluso 
de desalojo que están experimentando las 
organizaciones cooperativas. Estos y otros 
puntos de confrontación que podrían provo
car serios enfrentamientos entre los traba
jadores del campo y el gobierno, especial
mente c:cn aquellas instancias vinculadas al 
sector reformado, merecen una particular y 
detenida consideración dadas las conse
cuencias que podría acarrear la Ley del 
Régimen Especial del Dominio de la Tierra, 
aprobada la presente semana. Por lo pron
to, las organizaciones de los trabajadores 
se han opuesto a la ley por considerar que 
va en detrimento de los intereses de los 
trabajadores, como lo señaló expresamente, 
el 17 de abril, la Alianza Democrática Cam
pesina. 

En fin, en lo que al terreno del quehacer 
sindical se refiere, lo propio del período que 
va desde la última semana de marzo a la 
segunda de abril, parece haber sido una 
sensible multiplicación de conflictos que 
aunque no de grandes dimensiones y par
celarios, algunos de ellos si muestran gran
des potencialidades de profundización y 
agudización. 

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J." 
Universidad José Simeón Cañas



resumen semanal --------------------

Integración y desarrollo económico (11) 

A pesar de que la Balanza Comercial 
aumentó su saldo deficitario en relación a 
1989, el saldo de la Balanza de Pagos fue 
superavitario, al grado que significó una 
variación de 681.43% en relación al saldo 
obtenido para 1989. La situación anterior se 
debió a 3 factores: una disminución de 
41.33% en el déficit de la cuenta de ser
vicios, un incremento de 9.51% en las 
transferencias netas y un incremento de 
185.05% en la cuenta de capital, el cual a 
su vez se debió primordialmente a un des
comunal 360.48% de aumento en la cap
tación de capital privado. En virtud de la si
tuación expuesta, las Reseivas lnlernacio
nales Netas (RIN) pudieron ser incremen
tadas en un 55.82%. Exceptuando el rubro 
de servicios netos, todas las demás cuentas 
no permiten asegurar la eficacia de la po
lítica económica en materia cambiaría y 
arancelaria, aunque sí permiten alirmar que 
el gobierno cuenta oon el apoyo financiero 
de organismos muhílaterales y con un ma
yor grado de confianza de parte de los 
agentes económicos privados. 

lo anterior muestra que la evaluación y 
la rectilicación periódica (de ser necesaria) 
de las políticas de estabilización y ajuste se 
impone para garantizar la consecución de 
los objetivos trazados, y al parecer el go
bierno ha descuidado este aspecto, pues la 
evolución deslavorable de la balanza co
mercial era ya notoria para el mes de mayo 
del presente al'lo (Proceso 448), lo cual 
aún daba lugar a la implementación de 
medidas contingenciales. Para el caso, una 
revisión de las tarifas arancelarias de acuer
do a criterios selectivos y de lijación de 
márgenes impositivos y una revisión de la 
política cambiaría en base a criterios de au
mento de la competitividad de los productos 
salvadorel'los habrían servido de válvula de 
escape para las presiones de los agentes 
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económicos en el sentido de provocar 
incrementos en el déficit comercial del país. 
Sin embargo, las medidas no llegaron a 
materializarse (para fortuna de los sectores 
de bajos ingresos). 

Esta experiencia muestra que las políti
cas de ajuste estructural no son buenas 
para todas las economías por igual; es 
necesario adecuarlas a las necesidades y 
capacidades de los distintos pueblos y apa
ratos productivos. En el caso de El Sal
vador, la política económica debe orientarse 
a contrarrestar el deterioro del intercambio 
comercial reflejado -de acuerdo a cilras de 
la CEPAL- en una variación acumulada 
(entre 1981 y 1990) de la relación de pre
cios de intercambio y del poder de compra 
de exportaciones de -44.8 y -58.2 , res
pectivamente; pero gran importancia reviste 
tambi<ln la ejecución de estrategias tendien
tes a disminuir o cuando menos evitar el 
incremento de la deuda social. 

Esta doble finalidad de la polltica eco
nómica reviste especial importancia para la 
realidad salvadoreña en el actual entorno 
mundial caracterizado por la creciente difu
sión de los programas de ajuste estructural 
y por una marcada tendencia a la promo
ción de la integración económica. De no 
adoptar medidas tendientes a paliar los 
efectos negativos de los programas de ajus
te y de concretarse la Iniciativa para las 
Américas, la mayoría de los paises lati
noamericanos se vería en una situación aún 
más desfavorable que la qua abrió paso al 
ajuste estructural. 

Fuertes impulso• lnlegracioniatH 

Desde que el Presidente eush hizo 
público el contenido de la Iniciativa para las 
Américas, el concierto de naciones lati
noamericanas ha entrado en un estado de 
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hiperactividad, caracterizado por la imple
mentación de actividades tendientes a es
tablecer las reglas que regirlan un proceso 
de integración económica al estilo del pro
puesto por el gobierno estadounidense, sin 
reparar en los potenciales electos adversos 
que podrla acarrearles por ser un plan que 
apunta más hacia el fortalecimiento de Es
tados Unidos (Proceso 455). 

En este marco, se han efectuado ac
tividades tendientes a promover la concreti
zación de la Iniciativa para las Américas, 
entre las cuales destacan las visfas que el 
Presidente Bush ha hecho a México y a va
rios palses del Cono Sur, las reuniones de 
mandatarios y ministros del área centroa
mericana y de Sudamérica y, más reciente
mente, la creación del Mercado del Cono 
Sur (MERCOSUR), y la reunión de San 
José VII. 

En el caso del lanzamiento del Mercado 
Común Centroamericano (MCCA) se ha 
procedido ya a la implementación de me
didas como la reactivación del sistema cen
troamericano de pagos y el fortalecimiento 
del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) con la adición de México 
entre los palsas asociados. Adicionalmente, 
se encuentran en proceso estudios y pro
yectos tendientes a reactivar el comercio in
trarregional, en los que participan el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Fon
do Monetario Internacional (FMI), el Banco 
Mundial, el Sistema Económico Latinoa
mericano (SELA) y las naciones más indus
trializadas del mundo. 

Un proceso de integración económica 
tan ambicioso como la Iniciativa para las 
Américas plantea ingentes problemas para 
los palsas que pretendan enrolarse en él. 
Un primer problema radica en la inca
pacidad del ahorro nacional -e Incluso 
regional- para financiar el proceso de re
corrversión industrial necesario para pro
mover la reinserción de las econom las la
tinoamericanas en la economla mundial. 
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resumen semanal 

Un segundo problema estriba en la 
inconveniencia de promover un proceso de 
integración económica en el que intervienen 
palses con aparatos productivos de desa
rrollo desigual, pues de ello derivan electos 
potencialmente desfavorables para la reduc
ción de los desequilibrios macroeconómicos 
(Proceso 448). Similar interpretación com
parte el Sistema Económico Latinoameri
cano (SELA), que en un estudio recienle 
considera la dnerencia de niveles de de
sarrollo económico existentes entre Cen
troamérica y México como el mayor obs
táculo a la integración económica de ambas 
regiones. Asimismo, considera que la in
fraestructura de transporte y comunicacio
nes debe ser mejorada si se desea favo
recer el proceso integracionista (Cable de 
EFE fechado el 3 de abril de 1991). Este 
problema sólo es soluble mediante una mo
dalidad de concertación internacional que 
favorezca la adopción de medidas compen
satorias en ravor de los países menos 
desarrollados. 

En relación al primer problema, puede 
decirse que su solución inevttablemente pa
sa por la obtención de recursos financieros 
externos que cierren la brecha entre ahorro 
e inversión, la cual se verla adicionalmente 
acrecentada por la adopción de un pro
grama de reconversión industrial. El acre
centamiento de la demanda de capttales 
provocado por la devastación producida por 
el conflicto del GoWo Pérsico y la imple
mentación de un programa de reformas y 
modernizaciones en Europa del Este colo
can en una sttuación desventajosa a los 
países latinoamericanos. 

Recientemente, sa efectuó en Nagoya 
(Japón), la 32" Asamblea Anual del BID, en 
la cual fue tratado el problema de la es
casez de recursos financieros en Latinoa
mérica. Se aprovechó la oportunidad para 
que los palses latinoamericanos se promo
cionen como una zona atractiva para la in
versión extranjera. De acuerdo al presidente 
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del BID, Enrique Iglesias, Lalinoamérica 
está en capacidad de competir en el mer
cado de capüales (Cable de EFE !echado el 
6 de abril de 1991 ); sin embargo, de cara a 
las prioridades de los palses con capacidad 
de inversión, persisten dudas razonables de 
que los palses latinoamericanos puedan 
salir airosos de esta competencia a pesar 
de un posible incremento de los préslamos 
provenientes de organismos multilaterales. 

No existe claridad en la intencionalidad 
de la ayuda económica, puesto que a pesar 
de la evidenle necesidad de recursos ex
ternos para translormar la estructura indus
trial, no se perciben aún se~ales claras de 
que la alluencia de recursos será garanti
zada. El gobierno estadounidense, asegura 
el senador Tery Sanford, no aumentará su 
ayuda económica a Centroamérica duranle 
1992 (Cable de EFE !echado el 3 de abril 
de 1991) debido a problemas con sus ope
raciones fiscales. Por su parte, el presidente 
del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), Federico Alvarez, anun
ció que esta institución otorgará mayor can
tidad de recursos a los palses del área; al 
mismo tiempo, expresó que exigirá el pago 
de los cré,füos en 1 (Cable de EFE fechado 
el 20 de marzo 1991 ). Por su parte, el pre
sidente del BID expresó que este organismo 
persigue aumentar sus préstamos a la re
gión hasta convertirse en la primera fuenle 
credüicia del {uea (Cable de EFE !echado el 
9 de abril 1991). 

En el caso de la inlegración centroa
mericana, el relanzamiento del MERCO
MUN depende de las posibilidades de lograr 
un proceso de modernización del aparato 
productivo, lo que a su vez depende de la 
posibilidad de atraer inversionistas y/o asis
tencia extranjeros hacia el área. Lastimosa
mente, la penetración de la inversión ex
tranjera podrla provocar serios trastornos 
en el funcionamiento •normal" de las eco
nomlas. Acerca de estos trastornos, podrla 
decirse que a la luz de la experiencia de 
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países latinoamericanos como Venezuela, 
Argentina y Brasil, no son beneliciosos para 
la gran mayorla de la población de un pals. 

Los primeros pasos tendientes al fo
mento de la inversión extranjera ya han sido 
dados. Entre ellos destacan la creación del 
Fondo Multilateral de Inversiones durante la 
32' Asamblea del BID y la incorporación de 
El Salvador al Organismo Multilateral de 
Garantla de Inversiones (MIGA). Por olra 
parte, de la reciente reunión de San José 
VII surgió un acuerdo que ofrece un au
mento quinquenal del orden del 80% en los 
niveles de asistencia económica que la 
Comunidad Económica Europea (CEE) 
presta a Centroamérica. Sin embargo, no 
surgieron acuerdos importantes que apun
ten hacia la adopción de un trato aran
celario preferencial de los productos centro
americanos dirigidos hacia la CEE, asunto 
de importancia relativa más destacable que 
la asistencia económica, que sin embargo 
fue posteriormenle acordado. Resla por ver 
cuáles serán las reglamenlaciones por las 
que se regirán los inversionistas y organis
mos multilaterales, lo cual será delermi
nante de los resultados del proceso en tér
minos de corrección de los desajustes ma
croeconómicos y sociales. 

Conclusiones 

Teniendo en mente las posibles conse
cuencias e implicaciones que esta dinámica 
económica inlernacional podrla tener sobre 
El Salvador y, especlficamente, sobre los 
sectores sociales más vulnerables del pals, 
puede decirse que podrla acarrear conse
cuencias desfavorables para sus condicio
nes de vida, a menos que se adopten me
didas de consenso que permüan revertir 
esos efectos negalivos. 

En primer lugar, los efectos del pro
grama de ajusle sobre los sectores más 
desprotegidos de la población, es decir, 
aquéllos que perciben un ingreso lijo rala-
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tivamente bajo (que varía muy poa> en el 
tiempo) o que no tienen ninguno, se hacen 
sentir en una pérdida del poder adquisitivo 
del ingreso, producto de las politicas de 
precios y cambiaría liberales. Pasa a la 
adopción de programas sociales c:ompensa
torios, es difícil, si no imposible, asegurar 
que éstos represenlarán una solución de 
magnitud adecuada a la del problema, so
bretodo considerando 1a continuidad de la 
política de liberalización del tipo de cambio 
y la implementación de políticas de congela
ción de salarios y elevación de lasas de 
interés a ser implementadas en los próxi
mos meses por el gobierno. 

En segundo lugar, en aras de promover 
la inversión elClranjera mediante el aprove
cham ienlo de una de las ventajas compara
tivas de Latinoamérica, como lo es la abun
dante mano de obra, deberán garantizarse 
políticas salariales que resulten atractivas 
para los inversionistas extranjeros, es decir, 
qua no sean demasiado ambiciosas para 
repartir el valor agregado entre asalariados 
y propietarios. Inevitablemente, este ele
mento vendrá en desmedro da los sectores 
asalariados. 

La superación de los obstáculos al pro
ceso desarrollista de América Latina es un 
paso dificultoso, y por ello requiere de es
trategias ambiciosas y que además cuenten 
con el apoyo de la mayoría de agentes 
económi<X>s. La asistencia de organismos 
internacionales y de agentes inversionistas 
privados es necesaria para superar adecua
damente el desequilibrio entre ahorro e in
versión. Por lo anterior, es necesario regular 
de manera adecuada la legislación para la 
inversión extranjera en materia da distri
bución del valor agregado y de destino de 
utilidades, para lo cual as indispensable un 
nivel de <X>nsanso entre gobiernos y pres-
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tamistas/inversionistas sobre las priori
dades. Aquí tienen mucho que ver la 
orientación política de los gobiernos y los 
intereses de grupos de podar nacionales e 
internacionales. 

Por lo que se refiere al gobierno salva
doreño, es dificil pensar que éste se pro
nunciará por una ley de regulación de la 
inversión extranjera que limite las ganancias 
de los propietarios, pues ARENA se ads
cribe a la ideología neoliberal. 

La adopción de medidas tendientes a 
promover la distribución equitativa del valor 
agregado es una necesidad. Sin embargo, 
de cara a las polilicas inherentes al proceso 
integracionisla, su implementación se vuel
ve muy difícil a menos que se llegue a ni
veles consensuales adecuados que viabili
can al que los países más poderosos subor
dinen sus interesas a los de los países más 
pobres. Así, para el caso de Centromérica, 
debería promoverse primero la integración 
regional y la adopción da una lay que regule 
la inversión extranjera en función de favo
recer a los sectores más desprotegidos da 
la población frente al proceso de ajuste. 

En el actual contexto, se augura un fu
turo incierto para la solución de la crisis que 
abate a los países latinoamericanos y para 
la gran mayoría de su población. Solamente 
la adopción de un programa de desarrollo 
vía integración económica de base amplia 
podría asegurar la superación de la injus
ticia estructural en Latinoamérica. La imple
mentación de un proceso de integración 
económica qua no contenga medidas de 
<X>nsenso tendientes a modificar la injusticia 
estructural que caracteriza a las ec:0nomías 
de América Latina no modificará favorable
mente la realidad objetiva de sus grandes 
mayorlas. 
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resumen semanal __________ _ 

Los resultados oficiales de las elecciones 
del 1 O de marzo 

El 15 de abril recién pasado, el se
cretario general del Consejo Central da 
Elecciones (CCE), Dr. Justo Abarca Mon
tesi, firmó la certnicación del acta da 
escrutinio linal da las elecciones del 1 O da 
marzo, para su publicación en el Diario 
Oficial y periódicos del país. Los rasuhados 
oficiales de las votaciones para diputados y 
concejos municipales se presentan en los 
cuadros 1 y 2, respectivamente. 

De acuerdo a tales datos, el total de vo
tos válidos en las elecciones para diputados 
fue de 1,051,481, equivalentes al 91.2 por 
ciento del total de votos emitidos (1,153,013 
votos). Los 101,532 votos restantes (8.8 por 
ciento) fueron nulos, impugnados o absten
ciones. Traducidos esos votos en escaños 
legislativos, a ARENA corresponden 39 
diputados; al POC, 26; al PCN, 9; a la Con
vergencia, 8; y uno cada uno para el MAC y 
la UDN. Por otra parte, en las elecciones 
para concejos municipales se emitieron 
1 ,036,458 votos válidos. 

Antas de entrar al anélisis da la dis
tribución porcentual de los votos, cxmven
drí a examinar, siquiera someramente, el lla
mativo nivel de ausentismo registrado el 1 O 
da marzo. 

Un sospechoeo abstencionismo 

Por primera vez en toda la historia 
electoral del país, el padrón electoral llagó a 
incluir virtualmente a todos los salvadorelíos 
en edad de votar residentes en el territorio 
nacional. Según los datos del propio CCE, 
el registro electoral habría quedado oom
pleto con 2,581,869 ciudadanos, da los 
cuales 2,180,000 estaban habilitados con el 
carnet electoral para votar el 1 O de marzo. 

Por vez primera en toda la guerra, el 

10 

FMLN se abstenía de boicotear militarmente 
las elecciones, por lo manos a nivel nacio
nal. Los partidos de izquierda habían lla
mado a sus bases a concurrir a las urnas. 
La campaña oficial en favor del voto había 
sido masiva e insistente. 

De acuerdo a las encuestas más serias 
(IUDOP y CID-Gallup) alrededor da un 80 
por ciento de los encuestados manifestaba 
sus intenciones de votar. Era de esperar, 
pues, que al menos 1.8 o 2 millones da 
electores concurrieran a las urnas el 10 de 
ma120. Sin embargo, sólo votó al 44. 7 por 
ciento del total da ciudadanos empadrona
dos (53 por ciento de los carnetizados) en 
el caso da las elecciones para Asamblea, 
mientras que en las elecciones para con
cejos municipales se emitieron 1,036,458 
votos válidos (40 por ciento de los empa
dronados y 48 por ciento de los carnetiza
dos). ¿A qué obedeció este masivo absten
cionismo? 

Desde luego, se trata de un fenómeno 
complejo que incluye al menos tres compo
nentes: los electores potenciales que ni 
siquiera se tomaron la molestia de concurrir 
a las urnas (abstencionismo pasivo o au
sentismo ); los electores que fueron a las 
urnas pero se abstuvieron, en sentido es
tricto, de votar (abstencionismo activo); y 
los electores que concurrieron a votar pero 
se vieron impedidos de ejercer el sufragio 
por las dilieuhades logísticas impuestas por 
al CCE (traslado a última hora de los lu
gares de votación que habían sido anun
ciados en la prensa; apertura tardía de las 
mesas de votación, a veces hasta con 
retraso de medio dla; listados incompletos, 
etc). 

Estas anomalías dificultaron el voto a un 
porcentaje indeterminado de electores -di-
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resumen semanal 

ficil de cuantificar pero en todo caso vio
latorio de los preceptos consMucionales 
sobre el libre ejercicio del sufragio--. A la 
luz de la sospechosa actitud de ARENA de 
d�icultar la carnetización masiva del elec
torado, parece lícito sospechar que el no
torio abstencionismo registrado consistió en 
buena medida en un abstencionismo provo
cado. La oposición ha estimado que, como 
efecto acumulativo de las dmcultades apun
tadas, hubo entre un 25 y un 30 por ciento 
de electores que tenlan la disposición efec
tiva de votar, pero que se vieron imposibil
itados para hacerlo debido a tales ano
mallas. Era claro desde un principio que 
ARENA no tenía demasiado interés en que 
las elecciones fueran verdaderamente masi
vas. 

Al FMLN también toca, por otro lado, su 
parte de responsabilidad en las dificultades 
con que tropezó el evento electoral en 
ciertas zonas conflictivas. Pese a la tregua 
unilateral que decretó con ocasión de los 
comicios, el FMLN advirtió que no permiliria 
las votaciones en las localidades de San 
Simón, San Isidro, Gualococti, Guatajiagua, 
Yamabal, Sensembra, Corinto y Sociedad, 
en el departamento de Morazán; Anamorós, 
Polorós, Lislique, Monteca y Nueva Esparta, 
en La Unión; Carolina, Nuevo Edén de San 
Juan, San Antonio El Mosa,, San Luis de la 
Reina y San Gerardo, en San Miguel; y 
JUQJarán, San Agustín y San Francisa, 
Javier, en Usuhstán. 

Con todo, parece simplista atribuir todo 
el ausentismo registrado a las dificultades 
logísticas que el CCE impuso al electorado 
el 1 O de marzo. De hecho, el anélisis com
parativo de los últimos procesos electorales 
(1985, 1988, 1989 y 1991) muestra que el 
número de electores que efectivamente 
ejerce el sufragio se ha estabilizado en to
mo al millón de votantes. Por tanto, no hay 
por qué sorprenderse de que las ectuales 
elecciones, a pesar de sus novedades, no 
lograran suscitar el entusiasmo de todo el 
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electorado: un buen porcentaje de elec
tores, simplemente, parece haber perdido la 
confianza en el actual sistema político y/o 
en la capacidad del sistema electoral para 
resolver los problemas más graves del país. 

En esto tienen los partidos, un punto 
obligado de reflexión, especialmente la 
oposición (PDC, Convergencia Democrática 
y UDN). Presuntamente, el PDC era apo
yado por las bases de la UNOC. La UNTS, 
por su parte, manttestó su apoyo -tardio, 
pero apoyo a fin de cuentas- a la Con
vergencia. Tanto la UNOC como la UNTS 
se han jactado, en diversas oportunidades, 
de representar los intereses de entre medio 
millón y un millón de personas, cada una. 
Las dirigencias de ambas organizaciones 
exhortaron a sus bases a concurrir a votar. 
Sin embargo, toda la oposición sumada no 
fue capaz de sobrepasar el medio millón de 
votos, ni siquiera de superar a ARENA, que 
apenas rondó en los 470 mil votos. Este 
dato cuestiona seriamente la representati
vidad de las cúpulas de las principales or
ganizaciones laborales del país y/o su ca
pacidad de movilización electoral y/o la 
amplitud de su base social de apoyo. 

La distribución de votoa 

En su número 465, con fecha 6 de 
marzo de 1991, Proceao presentó unos 
"pronósticos electorales" elaborados a partir 
de la encuesta que el Instituto Universitario 
de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA co
rrió entre el 23 de febrero y el 2 de marzo. 

En conjunto, las proyecciones de Pro-
ceao coincidieron bastante con los resulta
dos oficiales proporcionados por el CCE, 
aunque la distribución final de votos válidos 
ha arrojado una composición legislativa que 
dttiere en algunos aspectos importantes de 
la que hubiera sido de esperarse a partir de 
las encuestas del IUDOP, pero que en todo 
caso cae dentro de los márgenes de error 
de éstas. 
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resumen semanal --------------------
De acuerdo a las proyecciones de Pro

ceso a partir de los datos arrojados por la 
encuesta del IUDOP, ara esperable qua 
ARENA obtuviera entre 43 y 47 diputados; 
el PDC, entre 23 y 24; la Convergencia 
Democrática, entre 10 y 13; el PCN, entra 2 
y 4; y la UDN, entre 1 y 2 diputados. Da ha
cho, sin embargo, ARENA obtuvo 39 dipu
tados. esto es, 4 menos qua la cota inferior 
del rango que podía proyectarse a partir da 
los trabajos del IUDOP; mientras que al 
PCN logró 9 diputados, 5 más que la cota 
superior del rango estimado por Proceso. 
Las principales discrepancias entra los 
rasuhados oficiales y las proyecciones da 
Proceso se centrarían en dos puntos: 
a) Proceso estimó qua ARENA obtendría 

entre 43 y 47 diputados, y sólo logró 39; 
b) Proceao estimó qua la Convergencia 

Democrática obtendría entra 10 y 13 
diputados frente a entre 2 y 4 del PCN, 
pero de hecho el PCN obtuvo 9 y la 
Convergencia e. 
El análisis de estas discrepancias pueda 

arrojar luces adicionales para adentrarse en 
al significado político de las alecciones del 
10 da marzo. 

Sobra el primer punto, conviene resaltar 
que, aunque las proyeociones de Proceso 
fallaron al estimar que ARENA conservaría 
la mayoría legislativa, acertaron con enorme 
precisión al pronosticar qua la derecha 
sacaría entre 47 y 49 diputados, a>mo de 
hecho ocurrió. Por un lado, ARENA logró 
menos votos que los previstos, y por al otro, 
el PCN obluvo més, pe,o el bloque de de
recha (ARENA-PCN) obtuvo 48 diputados, y 
si se la suma el diputado del MAC, logró 49, 
exactamente dentro del rango proyectado 
por Procaao. 

En relación al segundo punto, habría 
que empezar por recordar qua, de hecho, la 
Convergencia Democrática sacó al PCN 
una ventaja de más de 33 mil votos, equi
valente al 35 por ciento de los votos pe
cenislas, pero el procedimiento da asigna-
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ción de diputados por el mlltodo de los re
siduos, aunado a las triquiñuelas del PCN, 
la arrebató el tercer puesto parlamentario. 
En relación a asta cuestión, conviene 
intercalar acá una digresión sobra la elec
tividad del sistema de representación pro
porcional, adoptado por al sistema electoral 
salvadoreño desde 1963. 

Pues bien, entra otras cosas, las 
alecciones del 1 O de marzo han evidencia
do que al procedimiento seguido para la 
asignación de los escaños legislativos ha 
luncionado como un sistema proporcional 
puro sólo a nivel de la "plancha nacional", 
no así al nivel de las circunscripciones elec
torales por departamento, las cuales distor
sionan el principio de representación pro
porcional al nivel de toda la Asamblea 
Legislativa. 

En concreto, si el 1 o de marzo la 
elección de los 84 diputados se hubiera 
efectuado bajo una sola circunscripción 
electoral de acuerdo a una representación 
proporcional pura (como en al caso de la 
"plancha nacional;, la distribución da as
cai\os hubiera sido la siguiente: ARENA, 37 
diputados; PDC, 23; Convergencia, 10; 
PCN, 8; MAC, 3; UDN, 2 y AD, 1. De he
cho, la distribución de diputados da acuerdo 
al mlltodo de las circunscripciones eléctor
alas por departamento favoreció a ARENA, 
al PDC y al PCN, y petjudicó al MAC, AD, 
la Convergencia y a la UDN. ARENA, el 
PDC y al PCN obtuvieron, respectivamente, 
2, 3 y 1 diputado més qua lo que las co
rrespondía si la distribución de esca~os se 
hubiera efectuado de acuerdo al principio 
de representación proporcional pura. Da 
acuerdo al mismo principio, la Convergencia 
debió obtener 10 diputados y sólo logró 8; 
el MAC debió conseguir 3 diputados y sólo 
ganó uno; AD debió ganar uno y no obtuvo 
ninguno; y la UDN debió lograr 2 y aólo 
consiguió uno. Dicho sea de paso, si la dis
tribución de diputados se hubiera efectuado 
según el principio da representación propor-
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cional pura, las proyecciones de Proceso 
se hubieran ajustado mejor a los resuhados 
olíciales. 

Aun así, los márgenes de error de los 
pronósticos de Proce80 resuhan más plau• 
sibles si se contrastan con las proyecciones 
de los propios partidos contendientes. El 
secretario general del MAC, por ejemplo, 
había asegurado que su partido obtendría 
entre 12 y 16 diputados, cuando de hecho 
sólo obtuvo uno, y agónicamente. El secre
tario general del PCN estimó que su partido 
alcanzaría entre 12 y 18 diputados. Incluso 
ya después de las votaciones, cuando se 
había iniciado el proceso de escrutinio y 
disponían ya de las actas de las juntas 
receptoras, ARENA afirmó haber ganado 
por lo menos 43 diputados, mientras que el 
PDC se adjudicaba entre 29 y 30, y la Con· 
vergencia entre 9 y 10 diputados. 

En cualquier caso, más allá de la arit· 
mélica de los votos, lo verdaderamente im• 
portante es desentrañar la realidad política 
que subyace a las cifras. 

En este sentido, el primer dato a resaltar 
es la pérdida de la mayoría legislativa por 
parte de ARENA, lo cual refleja un claro 
deterioro de su arrastre electoral. Entre 
marzo de 1989 y marzo de 1991, ARENA 
ha perdido casi 40 mil electores, cifra que, 
en sí misma, no pareoe demasiado abul
tada, pero que adquiere una dimensión 
distinta si se toma en cuenta que, en el 
mismo periodo, los votos válidos aumen
taron en más de 110,000. Esto implica que, 
en un lapso de dos al\os, ARENA ha visto 
reducida su base social electoral en casi 10 
puntos porcentuales, lo cual hace de los 
comicios del 1 O de marzo su peor desem· 
pefto electoral en los últimos tres procesos 
elea:ionarios. El único departamento donde 
ARENA obtuvo más del 50 por ciento de los 
votos válidos lue Cuscatlán, el cual consti
tuye, curiosamente, el único departamento 
donde ARENA no ha perdido ninguna elec
ción desde 1982. 
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Sin embargo, ello no debe mover a 
engaño a la oposición. En primer lugar, el 
hecho de que ARENA haya perdido el 
control formal del Organo Legislativo no 
significa que la oposición lo haya adquirido. 
Como bloque ideológico, la derecha 
(ARENA-PCN) sigue manteniendo un cómo• 
do control sobre la Asamblea, aun cuando 
no alcance la mayoría cualilicada. 

En segundo lugar, el desgaste experi• 
mentado por ARENA tras casi tres años de 
gestión legislativa y veinte meses de ges· 
ti6n presidencial, no se corresponde con lo 
que serla previsible a partir del deterioro 
que su política económica ha causado en 
las condiciones de vida de los sectores 
populares del país. En su primer año de go• 
bíerno, de acuerdo a las Encuestas de 
Hogares de Propósitos Múhiples del Minis· 
terio de Planificación (MIPLAN), la gestión 
de ARENA ha generado más de 250 mil 
nuevos pobres tan sólo en el área urbana. 
Los ingresos reales de los sectores sociales 
más vulnerables del país han sufrido un 
severo deterioro. El ingreso ha experimen
tado una redistribución sensiblemente re• 
gresiva. Por tanto, era previsible que el 
descontento social frente a la gestión de 
ARENA se tradujera en un masivo volo de 
castigo el 10 de marzo, y no ha ocurrido 
asl. A pesar de los oostos sociales de su 
programa económico, ARENA sigue te
niendo una base social electoral más amplia 
que la del PDC, la Convergencia De
mocrática y la UDN juntos. ARENA ha 
perdido la mayoría legislativa, pero ha ga
nado su tercera elección consecutiva, cosa 
que no logró el POC en su hora gloriosa. La 
buena estrella de ARENA parece empezar 
a eclipsarse, pero el partido todavía con
serva un caudal electoral impor1anle. Aun 
con todos los matices y reservas del caso, 
el arrastre electoral de ARENA sigue siendo 
un ren6meno sociológico sorprendente. 

En tercer lugar, aun considerando el 
desgaste elac:toral de ARENA, no debe 
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perderse de vista el sensible incremento de 
la base electoral del PCN, la cual se ha 
más que duplicado entre marzo de 1989 y 
marzo de 1991. El PCN, que parecla haber 
perdido su momentum a partir de 1979, ha 
experimentado una sensible recuperación a 
costillas de ARENA, lo cual, si bien perju
dica los intereses da ARENA como partido, 
sugiera qua al electorado salvadoreño elec
tivo sigue mayoritariamente inclinado por 
las opciones da derecha. 

Desda luego, asto no obsta, por otro 
lado, para que la oposición democrática, 
particularmente la Convergencia Democrá
tica, avizora esperanzada al horizonte del 
proceso en al mediano y largo plazo. En 
términos de la c~ra total da votos obtenidos, 
la Convergencia se ha sijuado sin discusión 
como la tercera luerza electoral, aun cuan• 
do la naturaleza caprichosa del procedi
miento da asignación da diputados a partir 
del cálculo da los residuos, más las 
artimañas del PCN -más ducho y avezado 
en asuntos da lraud&- la hayan despojado 
del carácter da tercera fuerza parlamen
taria. No deja da ser paradójico que, ha
biendo superado al PCN por más da 33 mil 
votos, la Convergencia haya logrado, sin 
embargo, un diputado manos. Con todo, si 
al PCN ha sido lavorecido por al padrinazgo 
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del sistema electoral, la Convergencia cuen
ta a su lavo, con las tendencias objetivas 
del proceso. Fue en los sectores cultu
ralmente más atrasados y polllicamente 
menos concientizados de las regiones 
rurales del país donde el PCN pudo acortar 
la enorme ventaja que la Convergencia le 
sacó en los principales núcleos urbanos. El 
peso especllico de esa subcultura rural en 
la globalidad de la formación social salva
doreña tiende a ser cada vez menor. 

Las alecciones del 1 O da marzo hablan 
suscijado muchas esperanzas sobre las 
posibilidades de "re-novar" la Asamblea Le
gislativa y los concejos municipales del 
pals. Esa renovación, sin embargo, ha sido 
muy precaria. Aunque es de suponer qua 
los escaños legislativos qua al PDC ha 
recuperado del MAC y, sobra todo, la pre
sencia novedosa da la Convergencia De
mocrática y da la UDN en al recinto le
gislativo, harán da la Asamblea un loro 
polltico mucho más cual~icado y plural qua 
lo qua ha sido en al pasado reciente, el 
control que la derecha mantiene sobra 
dicho Organo reduce considerablemente las 
posibilidades da hacer da la Asamblea un 
instrumento para avanzar hacia una 
auténtica democracia 
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