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editorial-------------, 

Compás de espera para la paz 
Muy poco, ambiguo y fragmentario es lo que se sabe de la suerte 

de las actuales negociaciones de pacificación en Ouerétaro, México. 
Sin embargo, más allá de las incidencias de esta ronda en particular, 
una serie de sólidos indicios apunta a que la paz es cada vez más 
segura, aunque el cese de luego no esté tan inmediato, como se des
prende de las declaraciones y gubernamentales y pro-gubernamen
tales más 9implistas y propagandísticas. 

El primer indicio proviene de una fuente próxima a las nego
ciaciones de Querátaro, al revelar que ni siquiera existe sólida con
senso en torno al empate militar o inviabilidad de la solución bélica, 
presupuesto fundamental para una negociación en firme y sincera 
entre las partes. La falta de este consenso provendrla de la creencia 
gubernamental y castrense en la derrola estratégica de la insurgencia, 
producto del colapso del socialismo real y de la pérdida de sus apoyos 
en el exterior. No es de extrañar que una tesis semejante se esté 
ventilando en la mesa negociadora, al ser éste el fundamento de la 
posición belicista en que se han atrincherado, y propagandizado por 
sus medios de comunicación masiva, los uhraderechlstas y ascua• 
droneros. Sin duda, el argumento no resulta nada fiable ni defendible 
por el ala dialogante en el gobierno de Cristiani. Por al contrario, uno 
de los principales esfuerzos propagandlsticos del gobierno se ocupa 
en explicar las dificultades y falta de acuerdos sobre cese de fuego en 
profundas e inverosímiles divisiones al interior del FMLN. 

Obviamente, estas proposiciones de los distintos bandos guber· 
namentales no resuttan conciliables ni entre si ni con la realidad, al 
atribuir el retardo del acuerdo de paz a un presunto y creciente 
debilitamienlo rebelde, lanlo producto de sus desvanecientes apoyos 
exteriores como de sus discrepancias y fracturas interiores. Por el con
trario, los mismos escuadronaras politices y militares que restringen e 
inmovilizan las disposiciones negociadoras de Cristiani, no se sienten 
en capacidad de cargar con el costo político y militar de una nueva 
ofensiva insurgente, amenazando con el terrorismo más desembozado 
a dirigentes populares y opositores, asl como a familiaraa da insur
gentes si la guerrilla lanza una nueva ofensiva militar. Desda luego, no 
es éste un recurso de quien tenga sólida confianza en la superioridad 
y victoria de la Fuerza Armada sobre los insurgente&, sino uno de 
irracional desesperación. La pretensión, pues, serla Impedir cualquiar 
acuerdo negociado sobre reestructuración y depuración da la Fuerza 
Armada, pero a la vez evadiendo la responsabilidad da la inexorable 
escalada militar que generarla un prolongado entrampamlento da la 
negociación. 
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~----------- editorial 

El segundo indicio proviene de Washmgton, a donde reciente
mente c"cudiera el presidente Cristiani. por primera vez en el historial 
de esas visitas presidenciales en la década de guerra, sin la pre
sencia de militares en su comitiva. El dato no es irrelevante ni aislado. 
Ninguna ayuda militar ni para el presente año ni para el próximo fue 
siquiera oficialmente asegurada a Cristiani. Y aunque éste no admi
tiera en ningún momento que su visita tuviera tal propósrto, esto mis
mo supone un imJX)rtantísimo cambio raspado a la tenacidad con que 
al gobierno luchara por el descongelamiemo y entrega de los fondos 
militares retenidos, todavía a principios del presente año. 

En realidad, sin el motivo especllico de la ayuda militar, ningún 
otro hay que justificara la súbita visita de Cristiani a la Casa Blanca, 
más allá dal firme respaldo público que Bush le brindara. Respaldo 
que, frente al FMLN, resultaba innecesario, y menos con el énfasis 
que Bush le diera. En los hechos. la polltica de Washinglon hacia El 
Salvador ha comenzado a dar lentos pero firmes indicios de sustituir 
sus prioridades militares por una apertura a la solución negociada. La 
misma aprobación de la misión de Naciones Unidas, ONUSAL, para 
vigilar e investigar el respeto a los derechos humanos previo al cese 
de luego, que conlara con el aval norteamericano en el Consejo de 
Seguridad, constituye otro firme paso en favor de la negociación en 
general y de los recursos del mediador en particular. Misión a la que 
por cierto los escuadroneros también han amenazado de modo sinto
máhcamente similar a como se ha hecho con familiares y presuntos 
simpatizantes de los rebeldes 

En este contexto, no debe llevar a interprelaciones erróneas o pe
simistas la denuncia sobre la entrega de sofisticados misiles a la in
surgencia, qua Cristiani inicialmente imputara a las sandinistas y que 
luego terminara hecienc:la eco a las acusaciones norteamericanas con
tra Cuba. La Habana ha retado a Washington a dar prueba de lo di
cho, pero más allá de esle traslado anacrónico de un problema regio
nal a la vieja ccnlrontación cubana-norteamericana. el hecho es que 
el FMLN ha aceptado la lenencia de esas armas y justificado su 
derecho a abastecerse de ellas, al margen del derrumbe del bloque 
socialista. 

Ante esa realidad, ningún discurso podrfa ser más convincente 
contra quienes sostienen la tesis de la ruptura del empate militar y 
cifran la derrota de las rebeldes an la obstrucción de la negociadón y 
alargamiento del conflicto. Por si hubiera dudas respecto del apoyo 
internacional a la solución negociada y a las posiciones conciliatorias, 
mientras Crisliani era respaldado pollticameme en Washington, Joa
quln Villalobos y otros comandantes guerrilleros eran recibidos an las 
cancillerlas europeas. El cesa de fuego, pues, todavla podrla demo
rar. pero al tiempo está a favor da la solución negociada y no de la 
guerra. 
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resumen semanal 

ACUSACIONES: El 13.06, en 
un desayuno de trabajo con la 
prensa en Washington, el Pre
sidente Cristiani denunció, ha
ciéndose eco de acusaciones 
norteamericanas, que el FMLN 
ha adquirido modernos misiles 
antiaéreos, posiblemente de 
Cuba, a la vez que aseguró 
que los negociadores del 
FMLN viajan rutinariamente a 
Cuba después de cada ronda 
de negociación. Por su parte, 
an un comunicado difundido en 
La Habana. citado por Prensa 
Latina, la cancillería cubana 
aseguró qua "el gobierno de 
Cuba en ningún momento ante
rior o posterior a la coyuntura 
aludida ha suministrado tales 
armamentos al FMLN ni a na
die• No obstante, a la vez ex
presó que "Cuba no renuncia, 
no renunciará, ni tiene por qué 
ocultar o disimular los prolun
dos nexos de fralernidad y 
solidaridad que unen a nuestro 
pueblo y a los patriotas salva
doreños, que han librado una 
heroica lucha contra un ejército 
a,mado y entrenado por Esta
dos Unidos"; y subrayó que Es
lados Unidos carece de todo 
derecho para "juzgar la política 
exterior de Cuba y condicionar 
sus vlnculos con el FMLN". 

Cede el pesimismo 
en Querétaro 

A despecho de la intense activtdad militar que le ha 
servido de marco, en la ronda de negociaciones que 
actualmente desarrollan en Ouerétaro, el gobierno y QI 
FMLN parecieran estar avanzando lentamente hacia el 
k>gro de algunos t:onsensos mlnimos en kls temas que 
quedaron pendientes en los encuentros anteriores de 
México 4-27 de abril) y Caraballeda (25 mayo-2 junio) 
Al menos así lo dejan entrever, por los resquicios que 
deja el compromiso de confidencialidad. las declara
ciones que ambas partes han formulado sobre las 
perspectivas de la negociactón en el corto plazo. 

Ya en al último día de su reciente visita a Washing
ton, el 13 de junio, el Presidente Cristiani declaró a la 
prensa que tal vez para septiembre próximo podría con• 
cenarse un acuerdo de cese de 1uego con el FMLN 
Algunas horas más tarde, tras su IM3gada al aeropueno 
de Comalapa, Cristiani rerteró que "el proceso da con
versaciones con el FMLN es irreversible y tarde o tem
prano el cese al luego tendrá que darse". 

Las declaraciones últimas del FMLN apuntan en la 
misma dirección. A su arribo a México, el 13 de junio, 
para participar en la ronda de Querétaro. el comantante 
Leonel González afirmó que 1991 será "al año da la 
paz", al tiempo qua aseguró que el FMLN acudla a dicho 
encuentro con la voluntad de alcanzar ""acuerdos sus-
1anciales·. Más tarde, también el comandante Shafick 
Handal subrayó que 1991 "debe ser el año da la paz" 
Mientras tanto, en Alemania, el comandante Joaquln 
Villalobos declaraba a la DPA que "la negociación ha 
sahdo de su fase rormal para entrar ahora en una etapa 
sustantiva y seria·. "Creo -afladió- qua los acuerdos 
se van a producir pronto, aunque no van a entrar en 
vigencia en forma automática. El pr00880 as irreversible 
y nadie puede echarse atrás ahora. Se le puso tiempo a 
la guerra. Está claro que cada minulo cuenta para llegar 
a un acuerdo y estamos obligados a llegar a él". En 
concreto, sobra la ronda de Querétaro, Villalobos indicó 
que "vamos con voluntad de alcanzar el case de fuego 
en esta reunión. Incluso van a participar más jefes milna
res nuestros que tienen qua ver con la parta tknica•. 

El 17 de junio, al segundo dla de conversaciones, al 
portavoz de la comislón gubernamental, Dr. Osear San-
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_____________ resumen semanal 
tamaría, aseguró que "hemos evacuado 01 tema de la 
Fuerza Armada en un 95 por ciento y estamos con 
\lencidos de poder llegar a un acuerdo" A la vez, indicó 
que "hay un consenso en las dos panes de que los 
temas cese de fuego y Fuerza Armada. por esta, í nti111a 
mente vinculados, no pueden darse aisladamente el uno 
del otro, sino que deben darse juntos~. Significativa 
mente, la delegación guerrillera no refutó las aprecia 
ciones del Dr. Santamaría. El comandante Handal 
declaró que "potencialmente ésta podría ser la última o 
penúltima reunión ... Si esta ronda avanza el proceso 
negociador será totalmente irreversible, sólo fallarían 
asuntos operativos". No obstante, indicó que el 5 por 
ciento pendiente tenía una importancia cualitativa muy 
grande, ya que englobaba aspectos como la depuración 
de la Fuerza Armada y la creación de la policía nacional 
civil. Por su parte, la comandante Ana Guadalupe 
Martínez enfatizó que "la base está. Estamos de acuer
do en que hay que reestructurar la Fuerza Armada, que 
hay que crear una nueva policía, controlada por el poder 
civil, y que se debe investigar los casos más llagrantes 
de violaciones a los derechos humanos. El problema es 
el cómo. Lo que nos hace taha acordar es cómo se va a 
hacer todo eso". 

El 19, al cuarto dia de sesiones, Santarnaría reiteró 
que tanto ambas partes como la ONU coincidían en que 
el tema de la reestructuración de la FA ya "está agotado" 
y "astamos en las puertas da acuerdos tinalasn, mientras 
que el tema del cese de fuego lo hablan discutido "en su 
integralidad" y habían avanzado "enormementen_ Una 
vez más, insistió: "Estamos llegando a la proximidad de 
estas decisiones cruciales y podria ser que estos acuer
dos se logren en ésta, o en la próxima reunión•. Indicó 
que en algunos puntos "hemos tenido coincidencias de 
fondo", pero admitió también que aún restaba discutir 
"algunos puntos divergentes que hay que superar" sobre 
el futuro de la Fuerza Armada, y que persistían "diver• 
gencias en cuanto a procedimiento, forma y tiempos'". 
Con todo, aclaró que esas divergencias no conshtuían 
·posiciones inamovibles·. Por ejemplo, admitió que el 
gobierno prefiere hablar de "evaluación" que de "depu
ración" de la Fuerza Armada, porque este término le 
parece "peyorativo'", pero no hay divergencia en cuanto 
al concepto de tondo sino en cuestiones de '1orma o 
mecáinic:a•. 

Al cierre de este número de Proceso, el pesimismo 
qua habia gr a vitado sobra las negociaciones en las 
semanas precedentes, empezaba a ceder en Ouerétaro. 
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GONZALEZ: En relac,on a las 
acusaciones contra el FMLN 
por la presunta adquisición de 
misiles SAM-16, facilrtados por 
Cuba, el comandante Leonel 
González manifestó que las 
mismas forman parte de una 
"campaña de Washington para 
aislar a Cuba", así como en al 
pasado Estados Unidos levantó 
campañas contra los sandinis 
tas para justificar "la agresión 
contra el pueblo de Nicaragua· 
González aseguró que el 
FMLN uno recibe armamento 
de ningún gobierno, tenemos 
nuestra fuente para conseguir 
las armas. Podemos conseguir 
el armamento que querramos 
porque no tenemos ningún 
compromiso con nadie de no 
adquirir algún tipo de arma
mento·. Asimismo, indico qlJ& 
las fuentes de abastecimiento 
bélico del FMLN son diversas y 
recordó que en el pasado 
reciente los propios norteameri
canos introdujeron centenares 
de toneladas de armamentos 
que aún permanecen en la re
gión_ Por su parte, los coman
dantes Joel Sánchez Bonilla. 
Chane Guevara y Dimas Rojas, 
responsables del FMLN en la 
zona de Guazapa, admitieron 
el 14.06 que el FMLN posee 
misiles SAM-16, al tiempo que 
justificaron su "derecho a com· 
prar y utilizar las armas. y lo 
haremos mientras sea nece
sario en asta guerra y en los 
años qua dure. Nadie puede 
negarnos ese derecho·. 
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VILLAL OBOS: Al término de 
una 11isita de trabajo a Alema
nia, el comandante Joaquín 
Villalobos declaró a la OPA, el 
17.06, que la ronda de nego
c1ac16n de Caraballeda na de
sembocó ··en una crisis. sino 
en un período de receso" De 
acuerdo a Villalobos, "la ne
gociación ha salido de su fase 
termal para entrar ahora en 
una etapa sustantiva y seria, lo 
que vuelve más complicadas 
las discusiones" Indicó que, 
aunque el proceso es irrever
sible, "la negociación toca inte
reses concretos, afecta a indi
viduos y a instituciones". Ante 
la situación de empate militar, 
exhor1ó a la Fuerza Armada y 
al gobierno a "aceptar las con
secuencias de no haber podido 
ganar la guerra". Por otra par
te, manijest6 que el FMLN tie
ne "la impresión de que Esta
dos Unidos está interesado en 
una solución negociada. Pero 
nos preocupa que su visión 
sea extremadamente tdeoló
gica con respecto a los proble
mas de El Salvador. Los Esta
dos Unidos tienen metido en la 
cabeza que el asunto es des
truir al FMLN. Y creo que debe
rían ser más pragmáticos y 
darse cuenta de que, en lérmi
nos de democratización y de 
modernización económtca an 
El Salvador, quizá tengan mu
cho más coincidencias con no
sotros que con un ejército al 
que financió durante diez años 
y cometió un asesinato como el 
de los jesuitas·. 

-------------------

La dinámica de la guerra 

Una nueva ronda de negociaciones entre el FMLN y 
el gobierno dio inicio el 16 de junio en Ouerétaro (Mé
xico), en el marco de un incremento de las acciones 
militares en lodo el pais, especialmente en el área 
urbana de San Salvador, y de muluas amenazas de las 
partes de intensrticar todavla más el nivel de la a,n
lrontadón armada. Por lo mismo, resuha paradójico que, 
en este mismo contexto, tanto la dirigencia del FMLN 
como el gobierno insistan en sostener que en 1991 
cristalizarán los acuerdos fundamentales para poner fin 
al conflicto armado. 

Según los reportes del COPAEFA publicados en la 
prensa local, la actividad milrtar durante la segunda se
mana de junio arrojó un saldo de 12 combates de 
encuentro y 16 ataques rebeldes en 1 O departamentos 
del país. Los principales escenartos de guerra fueron 
San Salvador, 4 ataques y 1 combate; Chalatenango, 7 
combates; y San Miguel, 2 ataques y 1 combate. Un ni
vel da confrontación armada en menor escala se registró 
en los depar1amentos de La Libar1ad y Cuscatlán, 2 
ataques en cada uno de ellos; San Vicente, 2 CDmbates; 
Usulután, 1 ataque y 1 combate; Sonsonete, Cabañas y 
Morazán, 1 ataque en cada uno. En términos globales 
este accionar bélico ocasionó 21 bajas (6 muertos y 15 
heridos) entre los efectivos de la Fuerza Armada y 19 
bajas (16 muer1os y 3 heridos) en las filas del FMLN. 
Por su parte, el FMLN, a través de radio Farabundo 
Mar1I, asegura habar infligido al ejército 127 bajas en los 
combates ocurridos en la semana del 9 al 15 de junio. 

Las zonas urbana y suburbana de San Salvador han 
sido una vez más escenario de una intensa movilizac'6n 
insurgente. El 11 de junio, en horas de la madrugada, 
los comandos urbanos atacaron la casa cuartel de la 
defensa civil de Mejicanos. Al dfa siguiente, a tempranas 
horas de la noche. realizaron un nuevo ataque contra la 
Torre Democracia, oon disparos de lanzacohetes APG-
7. En la acción rebelde resultaron heridos 2 soldados. 
Una hora después se escenificó en la mlonia Cumbres 
de Cuscatlán, en las proximidades de la Torre, un cho
que armado con tropas que parsegulan a los comandos 
urbanos. 

El 15 de junio, el FMLN realizó un nuevo hosti
gamiento conlra el puesto da vigilancia da la Brigada de 
Caballerla, que custodia los tanques da agua de "Ho-
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resumen semanal --------------------
landa", localizados en la colonia Dolores. En la acción 
resultaron heridos 2 soldados y un oficial. Asimismo, 
perecieron 2 comandos urbanos y otro más resultó 
gravemente lesionado cuando en la retirada chocaron 
con afectivos de la Policfa Nacional en la colonia Vista 
Hermosa. En respuesta a la muerte de sus 2 comba
tientes, los comandos urbanos dieron muerte al capitán 
Cartas AHrado López Avilés, de 30 años, en la mañana 
del 16 de junio, cuando acababa de salir de su resi
dencia, en la urbanización La Cima. El oficial desem
peñaba un cargo administrativo en el Ministerio de De
fensa. 

La principal acción ofensiva rebelde se realizó la 
noche del 17 de junio, cuando un importante contingente 
da fuerzas insurgentes lanzó un intenso ataque contra 
las instalaciones de la penitenciar/a "La Esperanza", el 
principal centro da reclusión penal del pals, ubicado en 
al cantón San Luis Mariona, an la jurisdicción de Me
jicanos, al norte da San Salvador. La acción dio inicio 
con la voladura da varias estructuras de distribución 
eléctrtea, dejando la zona a,mpletamente a oscuras. Las 
fuerzas insurgentes utilizaron fuego de fusilería, morte
ros de 81 mm y lanzacohetes RPG-7. Los combates se 
prolongaron por aproximadamente 6 horas. Durante la 
acción, los rabeldas detonaron una fuerte carga de 
dinamita en una de las paredes del costado sur del 
centro penitenciario, abriendo un boquete por el cual se 
fugaron 132 reos, 35 de ellos polllims y los restantes 97 
comunes. El ataque dejó un salad de 15 muertos: 5 
reos, 5 guerrilleros, 2 soldados y 1 civil; asi como 12 
heridos: 5 militares, 3 vigilantes y 4 civiles, enlre éstos 
una menor de edad, que habitaban en las inmediaciones 
del centro penal. Tras el asalto y la fuga masiva, se 
amotinó un grupo de reos que fueron rápidamente 
sofocados por los efectivos militares y los vigilantes del 
penal. El ataque insurgenle a la penitenciaría de 
Mariona es el cuarto en los últimos 2 años. 

El proceso de negociación en curso es, obviamente, 
complejo y dijlcil. El FMLN ha reiterado su disposición a 
·responder milrtarmante ante los retrocesos que promue
ve el ejército en las a,nversaciones de paz• A su vez, la 
Fuerza Armada insiste en plantdar el cese de leugo 
como si se tratara simplemente de acallar las armas, y 
no de impulsar las transformaciones necesarias de la 
sociedad salvadoreña para una paz justa y duradera. El 
lento avance de la negociación hace aún más d~ícil y 
dok>rosa la costosa etapa de la reconstrucción y 
reconciliación nacional. 
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PARTIDOS: El 14.06 via¡ó a 
MElxico, para reunirse con el 
FMLN, una delegación de los 
partidos polllicos. Según El 
Mundo, la delegación estuvo 
integrada por el Dr. Fidel Chá 
vez Mena y el Lic. Gerardo Le 
Chevalier, por parte del PDC: 
Lic. Ciro Cruz Zepeda y Lic 
Rafael Machuca, por el PCN; 
Dr. Rubén Zamora y Licda 
Silvia Barrientos, por la Con
vergencia Democrática; Mario 
Aguiñada y Aronette Diaz, por 
la UDN; y Dr. Armando Calde
rón Sol y Roberto Angulo, por 
ARENA. 

PLENARIO: Da acuerdo a re
portes de prensa d~undidos el 
15.06, la Cámara Segunda de 
lo Penal de la Primera Secctón 
del Centro confirmó la resolu
ción del Juzgado Sexto de lo 
Penal que ordena la elevación 
a plenario del proceso instruido 
contra Adofo Aguilar Payas. 
acusado de homicidio doloso 
en el Lic Edger Chacón y en al 
lng. Gabriel Payés. 

RECTOR: El 14.06, el Dr. Fa
bio Castillo, postulado por el 
Movimiento Universidad al Ser
vicio de la Nación, lue elegido 
rector de la Universidad de El 
Salvador. a partir del 1 de julio. 
En el cargo de vicarraclor lue 
reelecta su compañera de fór
mula, Licda. Catalina Merino de 
Machuca. 
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La "ineficiencia" del sector reformado: 
un tabú que se desmorona 

A propósito del reciente reavivamiento 
de la problemática agraria, interesa resaltar 
el papel que la reforma agraria juega en la 
dinámica del agro, específicamente, su 
apone medido en términos de producción y 
rendimientos de los cultivos. Ello podría dar 
algunos indicios del papel de la reforma 
agraria como medida dirigida a revertir la 
estructura da distribución de la riqueza y del 
ingreso. Adicionalmanle, el actual estado de 
la producción en el sector reformado obliga 
a pensar en el disei\o de estrategias des
tinadas a afrontar la problemáltca agraria, 
cuyas manifestaciones más recientes han 
stdo las ocupaciones de hecho de propie
dades agrlcolas privadas. 

Anteriormente, señalábamos ya la per
sistencia de problemas en la dinámica del 
sector reformado, en los que destacaban la 
disminución de tierras explotadas bajo for
mas cooperativas de producc:tón, su poca 
participación en la generación del Valor 

Bruto de la Producción (VBP) del sector 
agropecuario, problemas de finaciamiento 
vinculados a una ineficiente intermediación 
financiera, etc. De acuerdo a cifras oficiales. 
esta dinámica ha sido contínua. Así, puede 
señalarse que. entre las cosechas 1987/88 
y 1988189, en que no ocurrió un cambio 
significalivo en al área del sector reformado, 
hubo un incremento porcentual de 6.3% en 
el área explotada bajo lormas individuales 
de producción. Ello, empero, no implicó una 
reducción significativa del área explotada 
bajo formas a:>operativas de producción, 
por kl cual el incremento del área individual 
sólo puede deberse a la reducción de zonas 
sin cultivar, de bosques y de pastos, las 
cuales experimentaron, de hecho, dismi 
nuciones signiticalivas. La baja participación 
en el VBP agropecuario podría tener expli
cación en la dimensión de las tierras en las 
que se desarrolla el proceso de reforma 
agraria, más que en problemas relaciona-

CUADRO N' 1 
AREA Y PRODUCCION DE LOS CUL TfVOS TRADICIONALES DE 

EXPORTACION Y DE GRANOS BASICOS OBTENIDA POR LAS COOPERATIVAS 
DE LA f ETAPA DE LA REFORMA AGRARIA Y A NIVEL NACIONAL 

Rubros Sector Reformado Nivel Nacional %1/ 

Superl. Produce. Supen. Produc. 

Granos Básicos 
Maíz 21,020 1,457,149 281,678 12,956,200 7.5 
Arroz 3,232 275,979 13,776 1,245,900 23.5 
Frijol 6,793 66,364 67,203 1,240,000 10.1 
Maicillo 3,781 90,160 121,818 3,332,700 3.1 

Productos de 
exportación 35,607 213,216 16.7 

1/ Porc:enlaje de la superficie del sector reformado en relación al nivel nacional. 
Fuenle: Elaborado en bali8 a da.tos de PERA IX Evaluación del proceso de Reforma Agraria. 
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CUADRO N'2 
INDICES DE RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS DE COOPERATIVAS 

DE LA I ETAPA DE LA REFORMA AGRARIA. 

84/85 86/87 87/88 88/89 
Producto 

Granos básicos 
Maíz 100 91 101 95 
Arroz 100 94 91 108 
Frijol 100 109 47 90 
Maicillo 100 180 97 72 

Productos de 
exportación 
Caté 100 81 77 51 
Caña da azúcar 100 112 99 103 
Algodón 100 96 95 88 

Fuenm: PERA. VII Evaluación del proceso de Reforma Agraria 
PERA. Quinto censo de las cooperativas de la primera etapa de la Reforme Agraria 

Tomado de: PERA. IX Evaluación del proceso de Aelorma Agraria. 1990 

dos con bajos rendimientos, pues, como 
veremos, al sector reformado no se ha ca
racterizado como un productor relalivamen
le ineficiente para todos los rubros de 
cuttivos. 

Producción del Nctor reformado 

El examen de la producción del sector 
reformado lo haremos a partir de la produc
ción generada an al área comprendk:ia den
tro de la primera etapa de la reforma agra
ria, y qua tue cansada, la cual constituye un 
70.5% del total del área en qua se desa
rrolla al procaso de reforma agraria. 

Del total de la producción nacional da 
granos básicos, sólo el 10.06% tue produ
cido por al sector reformado, mientras que, 
entre los productos tradicionales de expor
tación, al sactar reformado produjo el 12. 7% 
de la producción total de café, 37.8% del 
total de toneladas cúbicas da ca~a de azú
car y 37.6% del total de 1á producción da 
algodón. Esta duación, empero, podrla 
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obedecer más a la menor extensión de las 
tierras en las que se desarrolla el proceso 
de reforma agraria, qua a una presunta ine
ficiencia inherente al sector reformado. De 
los datos del cuadro N• 1 se desprende 
que, del total de liarras en las que se culti
varon granos básicos, sólo el 7 .2% corres
pondía a aquéllas comprendidas dentro del 
proceso de reforma agraria, mientras que 
sólo un 16. 7% del total de tierras en las que 
se cultivaron productos tradicionales de ex -
portación pertenecía a cooperativas agrl -
colas de la reforma agraria. 

La poca participación relativa del seelor 
reformado en la producción nacional podría 
tener sus rafees lambién en una posible 
infertortdad de los rendimientos obtenidos 
en el sector. Sin embargo, a la luz da los 
datos disponibles, parece ser que la mayor 
influencia en la baja participación de la 
producción del sector reformado en relación 
al total nacional obedaca, más qua a málo
dos de producción de bajo randimianlo, a la 
escasa extensión relativa de las tierras 
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CUADRO N•J 
RENDIMIENTOS DEL CULTIVO DE GRANOS BASICOS Y PRODUCTOS 

TRADICIONALES DE EXPORTACION DE COOPERATIVAS DE LA I ETAPA 
DE LA REFORMA AGRARIA Y A NIVEL NACIONAL (1988/89) 

(Ou,ntales/1-tectárea) 

Producto Sector Reformado Nivel Nacional 

Granos Básicos 
Maíz 69.3 46.0 

Arroz 85.4 90.4 
Fn¡ol 9.8 18.5 
Maicillo 23.8 27.4 

Tradicionales de exportación 
Café 12.9 11.6 
Caf1a de azúcar 86.9 72.4 
Algodón 45.1 48.9 

Fuenre: DGEA. Anuario de Estadlsticas Agropecuarias 
BCR. Sección Cuentas Nacionales. 
PERA. Quinto censo de las oooperahvas de la I etapa de la Reforma Agraria. 
Tomado de. PERA IX EvaJuación del proceso de Reforma Agraria. 

afectadas por la reforma agraria. De hecho, 
al seelor reformado no sólo no ha manifes• 
tado un rendimiento inferior al del sector 
agrfoola privado, sino incluso, en varios ca• 
sos, lo ha superado, lo cual se refleja en la 
úhima evaluación del proceso de reforma 
agraria. 

Loa rendimienloa dal aeclor relormado 
en los úlllmos 4 aftas 

La evolución de los rendimientos del 
sector agrícola reformado desde la cosecha 
84/85 al 88/89 indica que no se ha operado, 
en le mayorla de los casos, una mod�ica
ción importante de los rendimientos del sec
tor agrlcola reformado. El cuadro N• 2 pre
senta los nívales de rendimiento dal sector 
reformado expresados en números Indices, 
y mueslra qua, a,n a•cepción del cultivo de 
maicillo, la mayorla de los cultivos han 
venido siendo realizados con niveles de 
rendimiento casi constantes, en el mejor de 
k>s casos, y con niveles ctaramente decre-
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cientes en al caso del calé. 
Con tocio, los rendimientos del sector 

reformado no se han distanciado mucho de 
los niveles de rendimiento promedio impe
rantes en el sector agrícola. Inclusive se 
detecta un rendimiento superior en los 
cultivos de calé y ca�a da azúcar, los cua
les juegan un papel imponante en la com
posición de las e•portacíones (Var cuadro 
N' 3). El sector reformado es más aliciente 
también en el cultivo del maíz. De cara a la 
polltica de promoción de e•portacíones, 
esta situación denota que la experiencia del 
sector reformado puede aportar importantes 
elementos para elevar la producción eipor
tabla mediante un uso más aliciente de los 
recursos. 

Por otra parte, an términos de rendi
mientos no se ha evidenciado superioridad 
categórica de ninguna de les dos formas de 
producción, es decir, la cooperativa y la in
dividual. De acuerdo a datos del PERA, el 
sector colectivo obtiene mejores rendimien
tos en el cultivo de frijol y maicillo, mientras 
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que el individual obtiene mejores rendimien
tos en la producción de maíz y arroz. 

Conclusiones 

Es evidente que el proceso de reforma 
agraria tal y como ha venido funcionando 
no ha cumplido los objetivos trazados de re
distribuir la riqueza y el ingreso en una for
ma equitativa. Las causales de esta situa
ción no son claras. Resulta difícil determinar 
si se ha debido -y en qué medida- a un 
deficiente desempeño de las cooperativas o 
a que el proceso da reforma agraria no se 
ha profundizado todo lo necesario. 

Las señales más recientes reflejan el 
pobre desempeño de la reforma agraria en 
términos de gestión y producción. Asl, pue
de señalarse la disminución del área en que 
se desarrolla la reforma agraria (Procaso 
47:l), al escaso aporte del sector reformado 
a la producción agrlcola nacional, la diná
mica da sus niveles da rendimiento -que, 
aunque no es salisfactoria, ha permitido que 
el sector reformado sea más eficiente en el 
cultivo de algunos productos-, la dismi
nución de las tierras explotadas bajo formas 
cooperativas, etc. 

Como se ha se~alado, pareciera que los 
bajos niveles participativos del sector refor
mado en la generación del VBP agrícola 
obedecen, más que a una ineficiente explo· 
tación de las tierras, a una escasa dispo
nibilidad relativaode tierras para trabajar. 
Hemos visto ya cómo los rendimientos de 
cooperalivas de la primera etapa de la re
forma agraria son en algunos casos supe
rioras al promedio nacional. Ello implica qua 
la experiencia de la reforma agraria no pue
de ser desaprovechada. Por al contrario, 
debe hacarsa un estudia saria e imparcial 
que establezca cuálae san los elementos 
determinantes de la dinémica del sector 
agrfcola reformado, para buscar soluciones 
adecuadas al problema. 

La evidencia empírica disponible mues-
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CUADRO N• 4 
RENDIMIENTOS UEL SECTOR 

REFORMADO OBTENIDOS POR LOS 
BENEFICIARIOS DE LA I ETAPA 

DE LA REFORMA AGRARIA 

Colectivo Individual 

Malz 62.7 72.1 
Arroz 84.3 90.8 
Frijol 17 9 
Maicillo 31.8 15.9 

Fuente: PERA. VIII Eva1uación del proceso de 
Reforma Agraria. 1989. 
PERA. Quinto censa de las cooperativas de la 1 

etapa de la Reforme Agraria. 1989 
Tomada de: PERA IX Evaluación del proceso de 
Refonna Agraria 

tra que los agentes económicos involucra• 
dos en la producción del sector reformado 
no son tan ineficientes como han querido 
hacer creer los sedares interesados en 
desprestigiar la reforma agraria. Conlra 
lacta, argumenta non valant; da hecho, la 
forma de produa:ión individual no ha de
mostrado ser superior a la cooperativa. 

Si a lo anterior agregamos la agudi
zación del problema de las ocupaciones de 
tierras, en un momento en que el gobierno 
afirma habar llevado el empleo rural a ni

veles inusrtados, se vuelve obligatorio con
siderar la posibilidad de profundizar el 
proce,o de reforma agraria para aumentar 
el número de beneficiarios y la extensión 
del área en que se desarrolla el procaso. 
Ello no implica necesariamente una pérdida 
de eficiencia puesto que, como liemos vislo, 
MJs rendimientos an el sector reformado 
pueden en algunos casos ser superiores al 
nivel nacional, y, por tanto, contribuir más 
qua al sector privado a la e,levación del pro
dudo agrlcola, y más aún a mejorar las 
condiciones de vida de las mayorlas cam
pesinas, a las cuales el sistema concentra
do de propiedad de la tierra ha mantenido 
secularmente en la miseria. 
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Las tomas de tierras: 
la lucha por el derecho a la propiedad 

La lucha por el acceso a la tierra es uno 
de los principales conflictos que ha enfren
tado la sociedad salvadoreña. La existencia 
de estructuras que promueven la concentra
ción de la propiedad en pocas manos ha 
provocado a lo largo de nuestra historia una 
problemática aún no resuelta. 

Las tomas de lierras que hemos pre
senciado en las últimas semanas reafirman 
la vigencia de una demanda que había que
dado latente después de la reforma agraria 
decretada en 1980; y remiten al análisis de 
uno de los derechos humanos básicos e 
indispensables para la plena realización del 
ser humano: el acceso y uso de los bienes 
y recursos. 

En este artfculo intentaremos un primer 
acercamiento al problema de la toma de 
tierras, sin ahondar en toda la dimensión 
legal que éste pueda presentar. Preferimos 
analizarlo en tanto constituye una acción de 
hecho que mani1iesla una demanda por un 
derecho humano fundamental, que no ha 
sido satisfactoriamente cubierto por las ins
titudones del Estado. Enfrentando incluso 
una respuesta represiva. 

Antecedentes de una vieja lucha 

Los antecedentes más recientes del 
problema de la tierra y las tomas campesi
nas de terrenos ociosos remiten a finales de 
le década de los setentas. La carencia de 
tierras ante la negativa de los terratenientes 
a arrendar~s a un precio razonable, y, 
posteriormente, la frustración ante la no 
realización de la reforma agraria en 1976, 
asl como la creciente organización campes
ina de asa época, imponen acciones colec
tivas de hecho para hacer valar los dere
chos de los trabajadores del campo. En 
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1977, se realizan cuatro tomas pacíficas de 
tierras ociosas por el hambre que amena
zaba a numerosas familias. Los ocupantes 
comenzaron a sembrar en tierras abando
nadas de los departamentos de La Paz, Ca
bañas y en El Paisnal, Sa11 Salvador, como 
una medida de extrema necesidad. La re
presión gubernamental no se hizo esperar. 
Los operativos militares, tomas de pobla
ciones por parta del ejército y saqueos 
acompañaron los violentos desalojos de las 
tierras ocupadas; los campesinos fueron 
detenidos por "usurpación violenta de pro
piedad privada". 

Las reformas emprendidas en 1980 
reorganizaron la propiedad agraria, intro
duciendo la producción en cooperativas. A 
pesar de ello, no perjudicaron sustancial· 
mente las tierras dedicadas a los productos 
de exportación. La concentración de la ri
queza producida no sulrió mayores altera
ciones. 

La guerra y los desplazamientos de 
grandes contingentes de poblactón, auna
dos a una cierta institucionalización de la 
producción en cooperativas, mantuvieron el 
problema de la demanda de la tierra en un 
segundo plano. Hoy, aste problema ha re
surgido con toda su intensidad, con una 
nueva dinámica que ha llevado a las orga
nizaciones campesinas a reclamar sus de
rechos establecidos constitucionalmente. 

Un problema de eobrevivencla 

Las actuales tomas de tierra han sido 
efectuadas en distintas panas del pals. Los 
campesinos manifiestan que las tomas son 
realizadas por necesidad de trabajar, pre
venir el hambre y volver productivas gran
des extensiones de tierras que han astado 
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desocupadas durante años. Al no encontrar 
respuesta adecuada a su planteamiento, 
han procedido a actuar de hecho, ocupando 
propiedades abandonadas, que no tienen 
ningún uso provechoso para la comunidad. 

Por lo menos 17 propiedades de la zona 
occidental y paracentral han sido ocupadas 
por grupos campesinos en lo que va del 
ano. La intención de las organizaciones 
campesinas es hacer producir esas tierras, 
a pesar de las amenazas que desde un 
inicio recibieron por parte de la Fuerza 
Armada. Para los campesinos organizados, 
esta acción de hecho es la forma más 
electiva de hacer realidad la promesa del 
Presidente Cristiani de hacer de El Salvador 
"un país de propietar+os·, respondiendo a 
las necesidades de los campesinos de tener 
tierras para trabajar. En tal sentido, la 
Asociación Democrática Campesina (ADC) 
&kigtó al gobierno la inmediata oompra de 
las tierras tomadas y reformas al anlculo 
105 de la Constitución (Diario Latino, 17 
de mayo). 

La respuesta gubernamental a las to
mas ha sido el rechazo inmediato, categó· 
rico y represivo. El presidente de la Finan
ciera Nacional de Tierras Agrlcolas (FINA
T A), Raúl García Prieto, definió la ocupa
ción de tierras oomo "ilegal", argumentando 
qua "las organizaciones campesinas son 
miembros del FMLN". Debe quedar claro 
que las 1omas de tierras incluyen pro
piedades estatales como al caso de la Ha
cienda "'La Veranara•, en San Juan Nonual
co (La Paz), abandonada desde 1985. Es
tas tierras, propiedad del Ministerio de Agri
cultura y Ganaderla (MAG), fueron ocupa
das por unas 50 familias campesinas ha
ciendo uso del derecho contenido en el 
articulo 104 da la Constitución, el cual 
astablaca que "la propiedad estatal rústica 
con vocación agropecuaria que no saa in
dispensable para las actividades propias del 
Estado dabará ser transferida mediante al 
pago DDrrespondiente a los beneficiarios de 
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la reforma agraria. Podra también transfe
rirse a corporaciones de utilidad pública~ 

El derecho a la propiedad es un derecho 
eslablecido en la Constitución, a pesar de 
que los sectores dominantes lo entienden 
como el privilegio suyo y únia:, de poseer 
una propiedad en carácter privado. Al en
tender la propiedad sólo como un privilegio 
no se la constdera más a:,mo un derecho 
que debe promover la dignidad humana, 
siendo acxesible aJ que la necesite, en este 
caso, las familias campesinas que requieren 
de una parcela para poder cuttivarla y 
solventar sus necasfdades. Más alarmante 
aún es que la Fuerza Armada subordine los 
derechos de los campesinos a los "dere
chos de la propiedad privada'" como lo ma
ndestara el viceministro de defensa al de
clarar que "la Fuerza Armada no va a atac
lar los intereses ni derechos de los cam
pesinos, siempre y cuando éstos realicen 
gestiones dentro del marco legal y no violen 
los derechos de la propiedad privada" (El 
Mundo, t 4 de junio). 

Ahora bien, además de la interprelación 
restrictiva que se da al concepto del de
recho a la propiedad anles mencionado. la 
situación actual apunta nuevamente al con
flicto entre normas existentes tanto al nivel 
nacional a::,mo al niv~ internadonal. Por 
una parte, el articulo 2 de la Ley funda
mental protaga tanto al derecho a la propie
dad y posesión como el derecho al trabajo. 
El gobierno y la Fuerza Armada anteponen 
el derecho a la propiedad individual al otro 
derecho legitimo y fundamental de poder 
vivir de un lrabajo digno y propio. El articulo 
1 de la Constitución reconoce a la persona 
humana ODmo el origen y el fin de la activi
dad del Estado. Vale precisar asl que el fin 
primordial dal Estado es el ser humano y 
no, an principio, el derecho abstracto da 
propiedad. El mismo artlculo agrega qua al 
Estado astá organizado pera la a,nsecución 
de la seguridad jurldica y del bien DDmún. 
Por seguridad jurldica uno puede entender 
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la protección de sus bienes y propiedades, 
pero, por otro lado, por bien común es 
igualmente legítimo pensar que la erradica· 
ción del hambre y el acceso de los pobres y 
desposeídos a la tierra y a un trabajo digno 
es también importante. El artícuk) 1 termina 
exponiendo que es obligación del Estado 
asegurar a los habitantes el goce da la 
salud, el bienestar económico y la justicia 
social, entre otras cosas. Con tal mandato, 
es bien dificil para las autoridades ignorar 
las demandas populares de tierra, y a la vez 
organizar todo su aparato para la defensa 
del derecho a la propiedad de unos pocos 
sin infringir al mismo tiempo normas claras, 
y sumamente importantes de la Carta 
Magna. 

Al nivel internacional, existe una srtuación 
muy semejante. Sin entrar en un estudio 
exhaustivo de las normas, cabe mencionar 
algunas relavanles para el debate en cues
tión. Es significativo, por ejemplo, que la 
Declaración Universal de Derechos Huma
nos proclame en su at1lculo 17 que toda 
persona tiene derecho a la propiedad, 
individual y colectivamente. También pro
clama como derechos fundameotales de la 
persona al derecho al trabajo, y a la libra 
elección de ese trabajo; el derecho a un 
nivel de vida adecuado que le asegure, asl 
como a su familia, la salud, el bienestar, y 
en especial la alimentación, al vestido, y la 
vivienda. Curiosamente, k:>s pactos inter
nacionales de derechos civiles y políticos, 
asi como de derechos económicos, sociales 
y culturales, no prevén una protección 
pat1icular del derecho a la propiedad, pero 
si se reconocen los derechos al trabajo, a 
un nivel da vida adecuado para si y su fa
milia, y a una mejora a::,ntínua de las con
diciones de existencia, así como a la pro
tección contra el hambre. En al sistema 
americano, tanto el derecho a la propiedad 
como los derechos al trabajo, a un nivel de 
vida digno, a la salud, a la educación, son 
normas bien establecidas. Vale precisar que 
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el derecho a la propiedad también es con
sagrado pero la ley puede subordinar su 
uso y goce al interés social. 

Contrariamente a esta normatividad le
gal, la negativa reacción de kJs sectores gu
bernamentales y de la empresa privada de 
El Salvador no conduce a encontrar los ca
minos más acenados para solucionar tal 
problemática. Muy - el contrario, las ad
venencias del gobierno son para prevenir a 
las organizadones campesinas de no con
tinuar promoviendo las invasiones de tie
rras, haciéndolas responsab~s de "crear un 
clima de confrontación" (El Mundo, 20 de 
mayo). El gran cap~al compat1e con vaca
ras gubernamentales la tesis de que las 
tomas son producto de un plan del FMLN 
para desestabilizar al gobierno. Según la 
Asociación Nacional de la Empresa Privada 
(ANEP), se trata do "volver a echar mano 
del arma de la lucha de clases que se creía 
ya superada" (Prensa Gráfica, 20 de 
mayo). 

Estos sectores hacen de las urgencias 
de las mayorlas un recurso político del 
FMLN. Los campesinos no serian sino ma
sas manipuladas por el FMLN. Desde esla 
óptica no se comprenden las necesidades 
apremiantes de los sectores más despo
seldos de la población. Recurriendo al gas
tado argumento de los planes de agnación 
del FMLN, el gobierno y al sector privado no 
hacen más que just~icar las agresiones, y 
no conducen a encontrar soluciones reales 
que hagan uso de las instttucionas destina
das a dar una respuesta al problema. A 
pesar de que exista toda una estructura ins
tnucional configurada para atender el pro
blema agrario, al primer recurso del Estado 
es echar mano, corno en el pasado, de la 
Fuerza Armada, empleando madidas coerci
tivas contra los campesino& qua han optado 
por la toma da tierras deeocupadas. 

El 23 de mayo, el ejércno desalojó la ha
cienda San Francisco, en Ahuachapán, 
donde por lo menos 28 campesinos fueren 
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acusados de "usurpación de tierras" Este 
desalojo fue seguido de los efectuados en 
las haciendas "El Sitio", en Sonsonale, y 
"Amulunga", en Santa Ana. En esta última 
casi se produce un enfrentamiento entre los 
campesinos y los cuerpos de seguridad 
(Proceso 4n). Las familias desalojadas 
decidieron emprender una huelga de 
hambre en protesta por la acción guber
namental, demandando que se busque una 
,olución adecuada a la problemática, utili
zando los fondos destinados al Banco de 
Tierras para la compra da las propiedades. 

Los dirigentes campesinos han sido 
claros al expresar que no se trata de una 
manipulación del FMLN, sino qua sus ac
ciones obedecen a una necesidad apre
miante de alimentar a sus familias. No los 
mueven fines polfticos, como lo considera 
FUSADES, para la cual las tomas de tierra 
const~uyen un defüo da usurpación frente al 
cual debe prevalecer "el imperio de la ley". 

Ante la incomprensión gubernamental. 
las organizaciones campesinas enviaron 
una propuesta a la reciente ronda de nego
ciación entra al gobiarno y al FMLN, efec
tuada en Caracas, para plantear "la proble
mábca que vive el campesino a consecuen
cia de la concentración de la tierra en 
manos de los terratenientes" (Diario Lalino, 
25 de mayo). E I problema también ha sus
citado debates entre la bancada de ARENA 
y la oposición an la Asamblea Legislativa, 
sin que se haya llegado todavla a solu
ciones acertadas, más allá da la polémica 
entra las necesidades reales y la defensa 
exacerbada de un orden constitudonal que 
sa orienta a la defensa del privilegio. 

Parece ser que la fuerte convicción de 
los campesinos de luchar por sus derechos 
ha logrado abrir ciertos espacios en las 
instancias gubernamentales. Por lo manos 
se ha logrado une coincidencia entre los 
partidos de oposición, la iglesia católica, la 
UNOC y el FMLN con la sugerencia del Mi
nistro da Agricuttura, Antonio Cabralas, para 
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reubicar a los campesinos en tierras ocio
sas pertenecientes al saetar reformado. Pa
ra esto hace taha una buena dosis de 
voluntad política, y efectividad institucional. 
En opinión del Ministro, es requisrto solicitar 
al FMLN que deje trabajar a los campesi
nos. Sin embargo, en reportes anteriores 
hemos denunciado aímo al ajércrto con
stantemente realiza operativos milnares y 
bombardeos en los alrededores da los 
asentamientos de desplazados, destruyen
do cuhivos y pastizales, imposibilrtando la 
producción agrícola de subsistencia para 
esos sectores. 

Concluaionaa 

La distribución de los recursos en El 
Salvador ha sido normada por quienes 
poseen el podar económico, político y 
militar. Los saciares campesinos no han ob
tenido una respuesta adecuada a su pro
blemática fundamental: el derecho al ac
ceso a la tierra y al disfrute de los bienes 
producidos por su trabajo. 

En última instancia, el problema del 
derecho a la propiedad es uno de los pro
blemas que han generado el conflicto. Plan
tear reformas estructurales a la distribución 
de los recursos es tan urgente como la 
reestructuración o depuración de la Fuerza 
Armada. Uno de los puntos fundamentales 
de la agenda de la negociación es la con
certación en torno a un nuevo pacto eco
nómico-social, que procure transformacio
nes de fondo en torno a la distribución de 
los recursos agrlcolas. En parta, etio impli
carla profundizar la reforma agraria, de 
modo que ésta no sólo posibilne tierra para 
trabajar sino también los medios necesarios 
para viabilizar la producción agrlcola, facili
dades de crédito, rebaja en los insumos 
agrlcolas y mejores precios a la producción 
agrlcola. 

Los retrocesos de la actual administra
ción gubernamental an materia de reforma 
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agraria manifiestan una tendencia a la 
privatización y a la parcelación de las pro• 
piedades cooperativas, generando leyes co
mo la Ley de dominio de la tierra (9 de 
enero de 1991 ), Ley de entrega de tltulos 
de propiedad, Ley del régimen especial de 
tene,nc~ de la tenencia da la tierra. Tal 
tendencia no responde a las necesidades 
obJetivas de los campesinos desposeidoa, 
que no tienen la capacidad económica para 
obtener créditos ni producir en forma 
individual. Es la presión emnómica. y la in
capacidad del Estado para responder efi
cientemente a la demanda social por la 
tierra lo Que conduce nuevamente a las 
organizaciones campesinas a actuar ante la 
injusticia, apropiándose de las tierras que 

permanecen ociosas y que, por tanto, no 
son útiles a las necesidades de la comu
nidad. 

La toma de tierras de las organizaciones 
campesinas no es más que una acción 
colectiva que hace valer el derecho de tener 
acceso a la tierra. Anta esle problema, las 
inslituciones estatales debieran responder 
con políticas peninente& qua abran nuevas 
posibilidades de acceder a la tierra. El arde• 
namiento jurldico debe adaptarse a esta de
manda y no colocarsa por encima de los 
más fundamentales derechos humanos, 
consagrados en las leyes internas y en los 
tratados internacionales vigentes suscritos 
por El Salvador. 

PRESENTACtON --------------------, 

El ~etín "Proceso•· sinteti2 • y selecciona los principales hechos que semanal• 
mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significativos 
para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar posibles 
direcciones para su Interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversaa publicaciones nacionales y 
extranjera&, así como emisk>nee radiales aalvadorei'tae a Internacionales. 

Es una publicación de4 Centro Universitario de Documentación e Información de la 
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