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I.- Introduction 

La crisis de los arios treinta afecto a El Salvador en forma 

particularmente intensa, con caracteristicas singulares que correspon 
dian a las modalidades del sistema socio?econ6mico salvadoreno. La 
crisis mundial encontro en el pais condiciones de extrema vulnerabi 

lidad, debido, en gran medida, a las siguientes circunstancias: 
la.- Ninguna preparaci6n tScnica ni practica por parte del 

sector dirigente, para enfrentarse adecuadamente a la inesperada 
emergencia. 

2a.- Composici6n orgdnica de la economia nacional que la 
hacia depender casi totalmente de factores externos: 

a) en lo que respecta a maquinaria y demas medios 
mo demos de produccion. 

b) en lo que respecta a la producci6n de bienes de 

consumo, por lo menos en un 70%. 

c) en lo que respecta a la estabilidad de la moneda. 

d) en lo que respecta a los diversos servicios que se 

sufragan con ingresos nacionales. 
3a.- Carencia de instituciones que moderaran el impetu de 

la crisis y canalizaran sus efectos en forma equitativa entre los distintos 
sectores sociales. 

4a.? Organization social que impoma el traslado del peso de 
la crisis a los estratos mas d^biles y menos desarrollados. 

La investigaci6n que sigue se ha proyectado predominantemente 
bajo el enfoque hist6rico en un amplio cuadro macro-economico y 
macro?sociol6gico. 

Las caracteristicas de la crisis en El Salvador requirieron una 

visi6n de conjunto del sistema socio-economico, para pasar despues al 
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estudio del desarrollo de la crisis y sus proyecciones generates mas 
destacadas. 

Las fuentes utilizadas son, a la vez, abundantes y escasas; 
abundantes en cuanto la documentaci6n oficial se presenta en vastas 

proporciones, al igual que las fuentes de caracter periodi'stico; escasas, 
en cuanto no hay estudios especializados, ni depuraci6n critica de los 
diversos documentos, los cuales, al ser analizados, en la mayoria de los 
casos dejan muy poco que pueda considerarse como esencial e 

importante. 
El presente trabajo es s6lo esbozo initial; con mayor capacidad de 

tiempo y mejor organization del trabajo investigador podra* desarro 
llarse un estudio con la hondura y penetraci6n que requiere la 

importancia del tema. 
Queda constancia de mi agradecimiento para con el Dr. Pablo 

Gonzalez Casanova, eminente tientffico mexicano, quien con su feliz 
iniciativa de preparar un estudio colectivo de la crisis de los treinta en 
America Latina, me ha brindado la oportunidad de realizar la presente 
investigaci6n. 

II.- Caracterfsticas m&s destacadas de la sociedad salvadorefia en los 
aflos treinta. 

En la ?poca que estudiamos la sociedad salvadorefia presentaba las 

siguientes caracteristicas, algunas de las cuales todavia perduran en la 
sociedad contemporanea, en tanto que otras han desaparecido o han 
visto disminuida sensiblemente su importancia: 

la.- Pequeftez territorial. El Salvador es el pais mas 

pequefio de America Latina; cuenta con unos veintid6s mil kil6metros 
cuadrados de extensi6n superficial. Esta pequenez territorial ha influido 
en cierta medida en la conformaci6n de la cultura salvadorefia: la 

presi6n demografica, la alta densidad de la poblaci6n, -densidad no 
s61o material sino moral como requerfa Durkheim- que ha permitido 
un algo grado de desarrollo en las comunicaciones; agudizacion del 

problema agrario, etc. 
2a.? Alto desarrollo poblacional. Desde el punto de vista de 

la densidad El Salvador es el pafs mas poblado del continente 
americano. En el aflo de 1930 las cifras de poblaci6n se presentaban de 
la manera siguiente: 

Habitantes 1.459.578 
Hombres 48.6% 

Mujeres 51.4% 
Urbanos 39.5% 
Rurales 60.5% 
Indios 25.0% 
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Mestizos 70.0% 
Blancos 5.0% 
Habit, por Km2 

43-? 

Los indices de natalidad y mortalidad eran bastante elevados: 

Natalidad 46.6 por miliar 
Mortalidad 22.0 por miliar (1) 

3a.? Sociedad predominantemente rural. Las cifras que 
hemos consignado sobre la distribution urbano-rural de la poblaci6n 
no corresponden exactamente a la realidad; estadfsticamente se 
considera como grupo urbano a todo aquel que tenga mas de dos mil 

quinientos habitantes; este criterio es demasiado limitado; grupos hasta 
de veinte mil habitantes ten fan en ese entonces las caracteristicas 

propias de la sociedad rural, por lo que puede asegurarse que el 80% de 
la poblacion era verdadera y esencialmente rural; la cultura salvadorena, 
haciendo a un lado a los pequenos sectores urbanos presentaba los 

siguientes rasgos: 
a) Vida general sometida al ciclo de la naturaleza. 

b) Tecnica atrasada. 

c) Conception del mundo saturada de proyecciones 
irracionales. 

d) Fuertes remanentes feudales cuyas fuentes princi 
pales se encuentran en el sistema de tenencia de la tierra a base de 
latifundios y de haciendas senoriales. Sociedad jerarquizada con valores 

cuyas rafces se remontan a la etapa colonial. 

e) Predominio de relaciones interpersonales subjetivas. 
f) Tradicionalismo y conservadurismo. 

g) Polarization socio-economica: por un lado una 

minorfa de privilegiados sociales y por el otro, abrumadora mayorfa de 

gentes que viven en la pobreza y aun en la miseria, sin privilegios ni 

derechos. 

4a.- Singular estratificacion social en donde las clases no 

aparecen claramente definidas pues se entremezclan en su seno 
remanentes feudales con elementos capitalistas y en donde la dicotomfa 

ladino-indfgena configura algunas comunidades con las caracteristicas 

propias de las castas o cuasi?castas. 

Tomando como base el Censo de poblacion de 1930, que 
contiene importantes datos sobre la distribution de profesiones y 
oficios, hemos podido elaborar un esquema de las clases sociales de la 

?poca, partiendo de la ya clasica divisi6n tripartita: alta, media y baja, 
con la salvedad de que tal esquema es simplemente una tentativa de 

aproximacion y tiene por objeto destacar los nucleos o centros de 

aglutinacion de los estratos mas gene rales: 

Esquema de las clases sociales en 1930: (2). Sobre la base de 
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854.127 personas censadas que ejercfan las distintas profesiones u 

oficios, las clases se presentan asi: (3) 

Clase alta 640 0.2% 
Clase media 38,247 4.4% 
Clase baja 815,359 95.4% 

Es posible que el esquema pudiera mejorarse elevando un tanto 
los porcentajes de las clases media y alta, pero en general dicho esquema 
refleja la aguda polarizaci6n social que ya hemos indicado. 

5a.? Sistema politico oligarquico con monopolio del poder 
por parte de los sectores terratenientes. Gobierno civil con caracteris 
ticas de democracia formal. 

6a.- Sistema econ6mico con las siguientes caracteristicas: 

a) Predominantemente agricola. Los sectores indus 
trial y minero no Uegaban al 15% del total. 

b) Escasez de campesinos independientes. La distri 
bution de la propiedad era extremadamente desigual. El Censo dc 

Poblacion, del 1 de mayo de 1930 (4) presenta al respecto las siguientes 
cifras: 

Propietarios 117,680 8.2% 
No propietarios 1.316,681 91.8% 

Lo anterior explica la falta de campesinos que fueran pequenos 
propietarios y la alta cifra de peones que vivfan de su salario o como 
mozos?colonos en las diversas haciendas. 

c) Persistencia de remanentes pre-capitalistas arraiga 
dos, unos, en las comunidades indigenas (con peculiar sistema de 
economfa pre-feudal) y los otros en los latifundios y haciendas con los 

rasgos propios del feudalismo colonial. 

d) Predominio del monocultivo. El cafe" constituia el 
articulo clave de la economia nacional; el 80% de la renta nacional 

depend fa directamente de la production del cafe (5). 
e) Gran vulnerabilidad hacia los factores externos. La 

economia salvadorefia se caracterizaba por ser de "crecimiento hacia 

afuera", a la par que dependia intensamente del sistema econ6mico de 
ios i^stados Unidos. En la Memoria del Ministerio de Hacienda 

correspondiente al ano de 1935 se hace no tar esta dependencia y su 
cardcter nada equitativo (6): en un periodo de once anos que termina 
en 1932. El Salvador compro a los Estados Unidos mercaderias por 
valor de $ 175.272.532.00 y le vendio a dicho pais mercaderias por 
valor de # 78.883,637.oo, arrojando un balance desfavorable de <? 
96.388,895,00. En el mismo periodo, el saldo con Inglaterra, tambien 

desfavorable, fue de treinta y tres millones de colones. 
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En realidad el estado de relativo bienestar o de crisis depende del 

precio que obtenga el cafe en el mercado mundial. 

f) Pequeno sector industrial que implicaba un alto 
costo social. Las pocas industrias existentes se sosten fan a base de 
concesiones monopolicas y de altas tarifas proteccionistas. 

g) Gran inestabilidad. Paradojicamente, a un periodo 
de mas de veinte anos de estabilidad politica en que los presidentes de 
la republica se sustitufan por las vfas constitutionals, correspondfa un 

periodo de gran inestabilidad economica, debida, entre otros factores, a 
las especulaciones que los bancos particulares de emision realizaban con 
la moneda nacional con motivo de la abundancia o escasez de divisas; 
"en los meses en que se prepara y exporta la mayor parte de la cosecha 
del cafe, es decir, de diciembre a marzo, las ofertas de giros sobre el 

extranjero exceden de las demandas para uso inmediato y en el resto del 
ano la demanda excede a la oferta"; aprovechando este ciclo fluctuante 
los bancos sub fan o bajaban el valor de la moneda originando la 

correspondiente incertidumbre. Unido a este factor estaba el de la 
eventualidad de las cosechas, inclusive las del cafe, que dependian de los 
ciclos de la naturaleza y por ende presentaban grandes variaciones. 

h) Grave lastre de los empr6stitos y deudas publicas. 
Los emprestitos eran contratados en condiciones onerosfsimas; agentes 
fiscales especfficos controlaban, por ejemplo, las rentas aduaneras, para 
garantizar el pago de las cuotas anuales correspondientes, a los 
tenedores de bonos del emprSstito celebrado en 1922. El Estado no 

podia operar libremente pues el interventor vetaba cualquier disposi 
tion que se sospechara podrfa perjudicar a los acreedores extranjeros. El 

Presupuesto de la nation tenia que contemplar en sus egresos un 

porcentaje bastante alto para abonar a la deuda publica. Asf, los gastos 
en el Presupuesto Nacional para el ejercicio fiscal del primero de julio 
de 1928, al treinta de juniode milnovecientos veintinueve se distribufan 

asf, en sus principales rubros (7): 

Hacienda y Credito Publico 32.7% del total de gastos 
Guerra, Marina y Aviaci6n 18.5% del total de gastos 
Fomento y Ob. Publicas 11.1 % del total de gastos 
Gobernacion 9.9% del total de gastos 
Instruction Publica 7.8% del total de gastos 

Por las cifras anteriores puede verse que el peso mas oneroso del 

Presupuesto Nacional lo constitufan las carteras de Credito Publico y de 
Guerra. De paso senalaremos la raquftica participation del Ministerio de 
Instruction Publica en los gastos nacionales, lo cual constituye un 
indice sintomatico de la orientation general del gobierno en aquel 
entonces. 
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7a.- Crisis agraria cr6nica. El pafs venia sufriendo en su 
sector agricola crisis intensas que lo dejaban en un estado de postraci6n 
que se prolongaba durante muchos anos. Cuando se inicia la crisis 
mundial de los anos treinta, como veremos oportunamente, el pais 
estaba sufriendo lo que se llamo "la crisis del mai'z", alteraciones 
economicas producidas en el sector de los cereales con motivo de las 
alteraciones del sistema de Uuvias, de la mala distribuci6n de la tierra, 
del acaparamiento de los granos, etc. 

Las caracteristicas generates de la crisis agraria cr6nica eran las 

siguientes: 
a) Production agricola casi estancada, debido a que su 

expansi6n era sumamente lenta. 

b) Bajo fndice de productividad. 
c) Falta de integration en el sistema agricola y en el 

sistema economico nacional, pues algunos productos dependen para su 
valorization de la coyuntura mundial, en tanto que otros dependen tan 
solo de las condiciones internas del mercado de consumo nacional. 

d) Predominio de los monopolios de distribuci6n. 

e) Rigidez en la production, con franco apego a las 
formas y cultivos tradicionales. 

f) Injusta distribuci6n del ingreso agricola. 
g) Ineficaz organizaci6n del cre^dito bancario y predo 

minio de la usura. 
Tal era el marco general de la sociedad salvadorefia cuando recibi6 

el impacto de la crisis mundial de los anos treinta. 

III.- Los preludios de la crisis 
El ano de 1929 se inici6 para El Salvador como el desarrollo y 

culmination de un intenso periodo de relativa e inusitada prosperidad. 
El ano anterior, 1928, present6 un incremento realmente extraordi 
nario: la renta nacional ascendio a la cifra de $ 25.546.290,54 
(veinticinco millones, quinientos cuarenta y seis mil doscientos noventa 
colones cincuenta y cuatro centavos) al cambio de dos colones por un 

dolar; esto significaba un incremento de cinco millones de colones con 

respecto a mil novecientosveintisiete. Este crecimiento de la renta 
nacional continu6 en 1929, cuyo monto fue "considerablemente mas 

grande a todos los anteriores perfodos de tiempo" (8): 

Monto de la Renta Nacional en 1929 <? 26.147,159.74 
Incremento con respecto a 1928 t 600,869.20 

Las causas inmediatas que provocaron tan inusitado incremento 
fueron las siguientes, segiin opini6n del Ministro de Hacienda de la 

epoca (9): 
Superproduccion de cafe; la cosecha (de entonces) fue la mas 
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grande en todos los penodos de la historia del pais, y precio extraordina 
rio del cafe (en el mercado mundial): veinticinco dolares el quintal". 

Al iniciarse el segundo semestre de 1929, las condiciones 
economicas cambiaron bruscamente. El auge y prosperidad del periodo 
anterior, engendr6 un optimismo ingenuo; de pronto el panorama 
cambi6: "en julio se not6 cierta inquietud por que no hubo demanda de 
cafe; los precios eran nominales". 

"En octubre bajaron subitamente dichos precios como un 
bar6metro que anuncia mal tiempo. El cafe corriente tuvo una baja de 
43% entre el maximo y el rninimo del aflo y#el (cafe) lavado de 46% 
(10). 

El sistema economico nacional dependiente de la economia 
norteamericana, acus6 extrema sensibilidad para las repercusiones 
originadas por las conmociones de este ultimo sistema: asf el crak de 
Nueva York, repercuti6 inmediatamente en nuestro pais con consecuen 
cias desastrosas. El cafe se habfa convertido ya en el articulo clave de la 
economia nacional: en 1903 El Salvador export6 589.979 quintales de 
cafe oro y en 1928 la exportation de dicho grano alcanzo la cifra de 
1.152,122 quintales; en 1929 con s61o seis meses de "prosperidad", la 

exportation Ueg6 a 1.017,013 quintales. El 85% de la exportaci6n 
correspondio al aludido producto. Por eso, al bajar el valor del cafe, 
todas las estructuras econ6micas se conmovieron y la crisis empez6, 
extendi&idose por ondas conctiitricas a todos los distintos sectores 
sociales. 

Nunca como entonces se hizo tan evidente los efectos perniciosos 
del monocultivo en la economia nacional. Asf lo reconoce expresa 
mente el Ministro de Hacienda, don Josd Esperanza Suay, en su informe 
constitutional ante la Asamblea Legislativa: "La crisis del cafe, que en 
el presente aflo (1929) ha alarmado con justicia a toda la colectividad, 
ha presentado claramente los peligros que encierra para la economia 

nacional, la condition del monocultivismo agrfcola en que se halla la 

Republica, cuyo mayor porcentaje de producci6n lo significa aquel 
artfculo". El Ministro recuerda que tal ha sido el sino de nuestro pafs 
desde la epoca colonial: primero fue el monocultivo del cacao, despues 
el de la cochinilla (aflil), y por ultimo el del cafe; todos los cuales "han 

servido, sucesivamente para el cambio international" (11). 
En el pasado el pafs sufrio algunas crisis de importancia como las 

que se tuvieron en los afios de 1897-98, y la que origino la primera 
guerra mundial; pero ninguna present6 la intensidad y duraci6n de la 
crisis que estudiamos. 

Debemos senalar ademas, que la crisis obedece, en su impulso 
initial, a factores completamente externos: la situaci6n de la industria 
cafetalera era completamente normal; no hubo ningun abuso del 
credito; no hubo exportation de capitales pues la industria del cafe, 
desde sus initios ha estado siempre en manos de capitalistas salvado 
reflos y las estructuras organizadas para la exportaci6n cumplieron sus 
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atribuciones como todos los anos anteriores. 
Las consecuencias inmediatas de la caida de los precios del cafe" 

fueron las siguientes: 
la.? Aguda depreciation de los precios internos del cafe. 

Los grandes productores de cafe, exportan directamente su grano a los 
mercados internacionales o tienen participaci6n en las empresas que se 
dedican al negocio de dicha exportaci6n; en cambio los pequenos y 
medianos productores, sufrieron la explotaci6n de la compleja red de 
intermediaries que satura la production cafetalera y tuvieron que 
vender sus cosechas a precios rebajados en un setenta a ochenta por 
ciento. En cada ciudad cabecera de departamento y en cada beneficio 
de cafe, habian agentes de las casas exportadoras que compraban el 

grano cobrando una comisi6n que en ese entonces, fluctuaba entre el 

quince y el veinte por ciento sobre el precio del mercado exterior; pero 
en las pequenas poblaciones, habian dos o tres intermediaries que 
compraban el cafe a los pequenos productores para revenderlo a los 

agentes de las casas exportadoras, los cuales se aprovecharon de la 
situation de incertidumbre y panico para fijar precios extremadamente 

bajos. 
2a.? Baja de precios de los cereales. La crisis "del mai'z" 

recibio un nuevo impulso con la baja del cafe y los granos destinados al 
consumo popular bajaron inmeditamente de precio con los consiguien 
tes perjuicios al campesino productor; 

PRECIOS DE CEREALES 
(por quintal) 

1928 1929 

Mai'z <? 6.75 0 5.90 
Arroz 0 12.88 <? 10.42 

Frijol 0 13.06 0 11.19 

3a.- Alto nivel de desocupaci6n. Al descender los precios 
del cafe a precios tan bajos que casi no cubrian los costos de 

producci6n, la reaction inmediata de los finqueros fue la de no 
contratar trabajadores, prefiriendo que las cosechas se perdieran a tener 

que pagar planillas de jornales sin tener la seguridad de colocar el cafe a 

precios remunerabies. En el campo de la desocupaci6n lleg6 a un 
cuarenta por ciento de la poblaci6n masculina adulta; en las ciudades, la 

desocupacion llego a un quince por ciento. 

4a.? Insolvencia generalizada de los deudores. Durante el 
periodo de "prosperidad", los propietarios usaron abundantemente del 
cr?dito esperando poder pagar con la venta de la proxima cosecha. Los 
viajes de placer por Europa y los EE.UU. fueron frecuentes entre los 
caficultores. Al terminar la bonanza, los propietarios se vieron 
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imposibilitados de pagar sus deudas, los plazos se vencieron y en 
consecuencia empezaron los cobros mediante ejecuciones judiciales. 

A continuation se presentan algunas cifras relativas al problema 
de la insolvencia: 

Anos 1928 1929 

No. de enajenaciones 11,645 11.134 
Hipotecas constituidas <? 238,175,629 0 22,215.526 
Hipotecas canceladas 10,570,222 10.746.067 

Las ventas, con respecto a 1928 disminuyeron en numero, 
posiblemente debido a la baja general de precios ocasionada por la caida 
de los del cafe. Las hipotecas disminuyeron de manera ostensible, 
especialmente debido al hecho de que el ano de 1928 la I.R.C.A. 
(Empresa ferroviaria subsidiaria de la United Fruit Company), realiz6 
una serie de operaciones hipotecarias que no correspondian al ritmo 
normal de tales prestamos. Lo cierto es que, segun afirmo el Ministro de 
Hacienda Suay, los bancos tenfan invertidos <? 18.043.627 en hipotecas 
cuando estall6 la crisis, o sea que controlaban el 81.4% del total de 

hipotecas y por eso se cernio la amenaza de que tres entidades bancarias 

particulares se quedaran con m&s de las tres cuartas partes de la 

propiedad inmueble del pafs (12). 
Por otra parte, es de hacer notar que, a partir de la caida de los 

precios del cafe, el credito quedo completamente arruinado y la usura 
florecio por todos lados. El dinero escaseaba y los prestamistas 
requerfan para conceder creditos, el mdximo de garantfas y una tasa de 
interns sumamente elevada. 

5a.- Escasez monetaria. Los bancos particulares tenfan el 

privilegio de emision de moneda; ante el advenimiento de la crisis, los 

bancos, no s61o restringieron los creditos sino que retiraron moneda de 
la circulation. La Memoria del Ministerio de Hacienda de 1929 indica 
que los bancos retiraron de la circulaci6n (? 3.670.533 ocasionando un 

proceso de deflation interna que va a ser una de las caracteristicas que 
acompana todo el proceso general de la crisis. Ante la reduction de la 
oferta monetaria, la moneda aumenta su valor adquisitivo y se da la 

paradoja de que una moneda que esta perdiendo valor en el cambio 

international, aumenta sin embargo su capacidad de compra dentro del 
sistema nacional. 

6a.? Baja de los precios de la propiedad rafz. Los bancos 
reclamaban el pago de las hipotecas; los deudores no podian colocar su 

cafe; sin ingresos no les era posible cancelar sus compromisos; por 
consiguiente, se vieron forzados a ofrecer en venta sus bienes rafces 
antes de tener que perderlos en ejecuciones judiciales de los bancos. La 
oferta de inmuebles era abundante; la demanda tan escasa que podrfa 
decirse inexistente. Consecuencia, baja general de precios y alza del 
valor adquisitivo del colon. 

7a.? Alza de los cambios y grave desequilibrio de la balanza 
de pagos. El colon salvadoreno que normalmente se cambiaba por el 

123 



dolar en la proportion de dos por uno, empezo a perder su valor frente 
al dolar. La moneda norteamericana escaseaba y como en la mayoria de 
las obligaciones crediticias se contemplaba el pago en d61ares, se 
tuvieron que ofrecer elevadas primas que Uegaron hasta el 200%. En 

adelante, el Estado va a mantener el cambio elevado "como una prima 
proteccionista en beneficio de los exportadores del cafe" (13). 

8a.- Incremento de la deuda publica. Ademds de la carga de 
los empr?stitos contratados por gobiernos anteriores, el gobierno, ante 
la dificil situation fiscal, empez6 a retrasar el pago de los servidores del 
Estado. Para el ano de 1932 lo adeudado a la burocracia ascendfa a la 
cantidad de siete millones de colones. 

9a.? Baja del comercio exterior y en consecuencia iniciaci6n 
de la crisis fiscal. Las exportaciones del pais empezaron a mermar en un 
cincuenta por ciento: el valor de las mismas, se redujo todavia mas;esto 
origin6 mermas muy serias en los ingresos del Fisco y como 
consecuencia el ejercicio del Presupuesto tuvo que cerrarse con grave 
deficit. 

IV.? El desarrollo de la crisis 
La crisis de los anos treinta se entrelazo con la crisis hist6rico 

social del sistema capitalista y como consecuencia, de simple crisis 
economica de coyuntura, se convirtio en crisis universal que abarcaba 
las mas variadas esferas de la compleja trama de la vida social. 

Para apreciar mejor el desarrollo de la crisis expondremos los 
efectos de la misma en las areas mas importantes del sistema 
socio-econ6mico nacional: 

Area poblacional. La poblaci6n salvadorefia no altero su lento 
ritmo de crecimiento durante los anos de la crisis como lo demuestran 
las cifras siguientes: 

Datos de Poblacion 

Aftos Poblaci6n absoluta Poblacion por Km2 

1930 1.459,594 habitantes 43 
1931 1.493,826 habitantes 44 
1932 1.522,186 habitantes 45 
1933 1.539,900 habitantes 45 
1934 1.574.495 habitantes 46 
1935 1.597,549 habitantes 46 (14) 

En esa epoca el crecimiento de la poblaci6n salvadorefia era 
sumamente lento; el incremento anual no pasaba, cuando mucho, de 
cuarenta mil habitantes; ello se debfa, en gran medida a que los altos 
indices de natalidad eran contrarrestados por los tambien altos indices 
de mortalidad. Aparentemente la crisis no tuvo mayor efecto sobre el 
desarrollo de la poblaci6n. Veamos, sin embargo, otras cifras que 
pueden darnos mayor claridad para comprender el proceso poblacional: 
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Movimiento Poblacional (15) 

Ano Matrimonios Nacimientos Defunciones Indice Vital 

1929 5,813 61,091 34,689 247 
1930 5,430 66,402 38,490 211 
1931 4,839 67,445 33,213 203 
1932 4,536 61,133 32,773 186 
1933 2,798 33,805 16,091 203 
1934 5,659 63,277 38,776 163 
1935 5,886 61,938 38,884 159 

Los datos anteriores, mas concretos, nos permiten hacer las 

siguientes observaciones: 
la.- Los matrimonios han estado relacionados fntimamente 

con las crisis economicas, aun cuando no solo sea el factor econ6mico el 
unico que influye sobre los matrimonios. En el caso presente, los 
matrimonios descienden a partir de la iniciaci6n de la crisis (1930); la 
incertidumbre econ6mica limita el numero de matrimonios; a partir de 

1934, cuando ya se inicia la recuperaci6n, los matrimonios se 
incrementan. 

2a.- Los nacimientos se presentan en forma irregular: 
aumentan hasta 1931; decrecen durante los anos 1932 y 1933 se 
incrementan durante 1934 y vuelven a disminuir en el ano 1935. La 

poca difusion de los procedimientos anticonceptivos aleja toda sospecha 
de planeacion familiar; de ahf que no se pueda establecer ninguna 
correlation con la crisis. Conviene senalar sin embargo, la baja singular 
de los nacimientos durante el ano de 1933, ano que sigue al del mas 

bajo fondo de la crisis que, como veremos oportunamente, es el de 
1932. 

3a.- La mortalidad se presenta tambien en forma irregular; 
aumenta en 1930, disminuye en los aftos 1931, 1932 y 1933, para 
aumentar en los anos de 1934 y 1935; es decir, que en los anos mis 
dificiles de la crisis, la mortalidad disminuye y se incrementa cuando se 
inicia la recuperaci6n. Es posible que los factores que determinan la 

mortalidad no siempre provoquen las muertes de manera inmediata, 
como en el caso de las muertes violentas, sino que acumulan sus efectos 

perniciosos por periodos mas o menos largos; tal el caso de la 
desnutrici6n que se desarrolla con gran amplitud en los aflos de crisis y 
cuyos efectos se proyectan en los aflos siguientes. Por otra parte 
debemos dejar constancia de una serie alteraci6n estadistica: el afto 
1932 estallo en El Salvador una insurrecci6n campesina que fue 

aplastada en forma despiadada por el ej?rcito nacional; se calcula que 
con motivo de la represion fallecieron mis de veinte mil campesinos. 
Estas muertes no fueron registradas estadfsticamente; incluso se llegan a 
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presentar las defunciones como inferiores a las del ano anterior. Tal 
emision es la consecuencia de la politica oficial que trat6 de ocultar 
datos relativos a la aludida represion. 

4a.? En lo que respecta al indice vital, podemos decir que 
sigue, mas o menos, el ritmo de las muertes registradas: marca un 
descenso hasta el ano 1932 y luego se pasa al ascenso en los ultimos 
anos. 

Podemos ahondar aun mas el analisis, estudiando los siguientes 
indices demograflcos: 

Indices Demograficos 

Ano Nupcialidad Natalidad Mortalidad 
1929 17.7 
1930 22.0 
1931 3.3 46.2 22.8 
1932 3.0 40.9 21.9 
1933 3.2 41.8 23.5 
1934 3.6 40.8 25.0 
1935 3.1 32.4 21.1 

Los anteriores indices confirman nuestras observaciones. Debe 
comentarse sin embargo el bajo nivel de la nupcialidad, que parece ser la 
caracteristica actual de los salvadorenos. Como correlativo a la escasez 
de matrimonios esta la abundancia de hijos ilegitimos. Se ha sostenido 

que esta clase de hijos abundan en las ?pocas de crisis, por que la 

consiguiente estrechez economica no permite la realization de matrimo 
nios que siempre implican gastos emergentes, y a veces, ni siquiera la 

compra de anticonceptivos. El indice de hijos ilegitimos es el que 
aparece en el siguiente cuadro: 

Hijos Ilegitimos 

Ano % 

1928 58.7 
1929 57.4 
1930 58.7 
1931 59.8 
1932 57.9 
1933 60.0 
1934 60.2 
1935 59.5 

Los indices de ilegitimidad no nos dan ninguna base seria para 
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sacar alguna inferencia con respecto a la influencia de la crisis en los 
nacimientos extramatrimoniales; es mas, debe senalarse que los referi 
dos indices son enteramente normales en El Salvador, pues justamente 
uno de los problemas que mas afectan a la familia contemporanea es el 
alto indice de hijos ilegitimos. 

Concluyendo podemos decir que en lo que respecta al area 

poblacional no se destaca una correlaci6n inmediata entre la crisis 
economica y el crecimiento de la poblaci6n. Evidentemente si hubiera 

mos podido disponer de datos tales como los relativos a la desnutricion, 
las consecuencias hubieran sido muy distintas. 

Area Economica. Es esta area la que mas sufrio el impacto de la 

crisis, pues al manifestarse ?sta como predominantemente economica, 
tenfa que afectar con mayor intensidad las estructuras del sistema 
economico nacional. Empezaremos por estudiar el desarrollo de la crisis 
en los sectores mas importantes del dicho sistema. 

la.? Las finanzas nacionales: 
La caida de los precios del cafe coloco a la hacienda publica al 

borde de la quiebra. Los impuestos bajaron subitamente y la renta 
nacional sufrio una merma tremenda: 

Evoluci6n de la Renta Nacional 

Anos Valor en colones 

1928 0 25.546.290.54 
1929 26.147.159.74 
1930 21.964.881.32 
1931 17.599.077.64 

La renta del ano de 1931 era apenas el 68.8% de la correspon 
diente al ano 1928. En 1932, la renta descendio todavia llegando a ser 

aproximadamente el 50% de la aludida renta de 1928. Todos los 
servicios publicos se vieron fuertemente afectados. El Estado no podia, 

materialmente, pagar sus sueldos a los empleados publicos y el retraso 
de los pagos provoc6 el descontento general que mas tarde se canaliza 
en acontemientos polfticos de importancia que estudiaremos en la 

correspondiente area politica. 
Para escandalo y susto de los financieros a la antigua usanza, los 

presupuestos empezaron a cerrar con fuertes deficits, algunos de los 
cuales alcanzaron el diez por ciento de los ingresos reales. 

Bajo la presi6n de los grandes caficultores, cuya influencia 

politica era decisiva, el Estado se vio obligado a suspender los impuestos 
de exportation del cafe, con lo cual sus ingresos fueron todavia mas 

raqufticos. 
Las rentas fiscales disminufan a ojos vistas. La importancia de las 

mismas se presentaba asf: 
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Orden de importancia de las Rentas Fiscales 

(Conforme el Presupuesto de 1929) 

la.- Importaci6n 54.5 % 
2a.- Renta de Licores 16.9% 
3a - Exportaci6n 11.8% 
4a.- Rentas Diversas 7.4% 

5a.- Impuestos diversos 5.3% 

Esto significaba que el Fisco se mantenia principalmente de los 
ingresos obtenidos por la Importaci6n y como esta descendio radical 

mente, la hacienda publica se debilito profundamente. Otra renta fiscal 
importante, la segunda en categoria, sufri6 con la crisis un impacto tan 
tremendo que no pudo reponerse durante el periodo estudiado: 

Renta de Licores 

Ano Monto de lo recaudado 

1928 C 4.670.109.43 
1929 4.525,001.74 
1930 3.550.710.47 
1931 2.527.105.82 
1932 2.066.355.54 
1933 2.017.277.73 
1934 2.205.145.71 
1935 2.061.922.18 

Como veremos oportunamente, los anos de 1934 y 1935 

constituyeron el ascenso de la crisis economica hacia la recuperation, 
sin embargo, la renta de licores no logra reaccionar adecuadamente y en 
1935 llega a su mas bajo nivel. 

Con respecto a los impuestos directos el cuadro que sigue puede 
darnos una idea de su situaci6n durante la crisis: 

Recaudaci6n de Impuestos Directos (16) 

Anos Renta Vialidad 
1933 C 563.466.43 <? 410,384.13 
1934 557.161.84 366.282.12 
1935 461.073.59 342.715.25 

Lo mismo que con la renta de licores, pasa con los impuestos 
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directos; Uegan al aflo 1935 sin que logren recuperarse. El Fisco sin 

embargo, en ese tiempo, logra un ascenso general en sus rentas debido a 

que las rentas provenientes de la importaci6n y la exportaci6n han 
vuelto casi a la normalidad en el referido ano de 1935. 

4-2.- La economia del cafe: 
Para comprender el proceso economico de la crisis necesitamos 

estudiar con cierto detenimiento la economia del cafe; este grano es la 
clave de la pobreza o abundancia del pafs y constituye a la vez su talon 
de Aquiles; por el cafe penetran los desquiciamientos de la economia 
mundial y los ciclos crfticos se apoderan de todo el sistema nacional. 
Los precios del cafe los fija el mercado mundial sin la participaci6n de 
los caficultores salvadorenos: cuando el precio es alto, hay prosperidad; 
cuando es bajo hay crisis no solamente en el sector cafetalero sino 
tambien en todos los ambitos de la economia. Por eso el cafe nos sirve 
de indice para comprender la marcha de la crisis y para conocer 
tambien su profundidad. 

a) La producci6n del cafe. A partir del ano treinta, la 

producci6n sufre un importante descenso que implica fuerte dafio para 
la economia nacional: 

Produccion del Cafe 
(en quintales a 46 kilos) 

Aflo Voltimen 
1929 1.321.819 
1930 1.413.492 
1931 (sindatos) 
1932 1.357.321 
1933 1.204.434 
1934 1.332.224 
1935 1.245.900 

No obstante que el volumen de la producci6n descefidfa 
(descenso que se debio al inadecuado regimen de lluvias, por un lado, y 
por el otro, a la falta de recursos economicos originados por la 
depresion del credito), las areas de cultivo de cafe se fueron ampliando; 
en cierto sentido, los caficultores intuyeron que s6lo el incremento de 
la producci6n podrfa sacarlos de la hondura de la crisis: 
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Hectareas de cafe cultivadas y 
Rendimiento por hectarea 

Ano Has. cultivadas Rendimiento por ha. 
1930 93,545 15.1 quint ales 
1932 96,523 14.06 quintales 
1933 100,000 14.06 quintaies 
1934 104,126 12.04 quintales 
1935 106,357 12.79 quintales 

De 1930 a 1935 hay 13,902 hectareas mas, cultivadas de caf?; sin 

embargo, el rendimiento por hectarea disminuye sensiblemente, esto se 

debe, principalmente, al hecho de que el cafe es una planta que rinda 
cosecha cinco anos despues de sembrada y, por consiguiente, las nuevas 
hectareas no cuentan como unidades de production. 

A continuation presentamos el cuadro de la Exportation del cafe: 

Ano Volumen en quintales Valor en colones Valor por qq. 

1929 1.017.014 0 34.090.450 0 33.52 
1930 1.274.378 23.914.481 18.77 
1931 1.187.628 21.695.441 18.27 
1932 862.063 12.867.077 15.00 
1933 1.215.137 19.398.185 15.96 
1934 1.204.434 22.824.125 18.95 
1935 1.332.224 24.228.376 18.19 

Los datos anteriores son, sin duda, los mas importances en cuanto 
al proceso econ6mico de la crisis; por ellos nos damos cuenta de que el 
ano de 1932, fue el ano en que la crisis economica llego a su mas bajo 
fondo. El valor de la exportation es la clave para la interpretation, 
puesto que ella representa el flujo de dinero que se derramara por todo 
el pais para impulsar el dinamico proceso de su actividad general; en 

1932, la exportation del cafe, valorada en colones apenas llega al 37% 
del nivel de la exportaci6n de 1929; si se calculara en dolares la 

proportion seria menor, por que el colon salvadoreno en 1929 valia 
cincuenta centavos de dolar, en tanto que en 1932, valia apenas 
veinticinco centavos de aquella moneda. 

El bajo valor de la moneda en el exterior nos ayuda a interpretar 
con mayor acierto los precios adquiridos por el quintal de cafe en los 
anos estudiados; cuando el cafe vale apenas quince colones, o sea, 
menos de cuatro dolares, el caficultor solo logra recuperar sus costos y, 
a veces ni siquiera tales costos; y esto en circunstancias tales en que los 
salarios de los campesinos habian sido rebajados a niveles increibles de 

quince a diez centavos de colon por dia. 
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El destino de la exportaci6n del cafe salvadoreno implicaba una 
vinculacion peculiar con el pais que recibfa el cafe. Los tres primeros 
pafses, por la importancia de sus compras, en el ano de 1929 fueron los 

siguientes: 
1. ? Alemania con el 33.9% de toda la exportation 
2. - EE.UU con el 17.8% de toda la exportation 
3. ? Holanda con el 10.3% de toda la exportation 

El principal cliente de El Salvador era Alemania, quien ano con 
ano fue aumentando el volumen de sus ventas; mas tarde, en 1933, con 
motivo de la llegada del Partido Nacional Socialista al poder, en 

Alemania, esta impuso a El Salvador condiciones muy especiales de 

intercambio, que, como veremos oportunamente, imponfan formas del 

antiguo trueque, con la fijacion de una moneda especial. 
Las condiciones del cafe, en cuanto a su exportation se 

mantuvieron mas o menos, con la misma distribution por pafses hasta la 

segunda guerra mundial; al estallar esta conflagration, Alemania deja de 
ser el primer cliente y la dependencia de los Estados Unidos fue 

completa y absoluta. 
4-3. Otros aspectos economicos: 

a) Los cereales: el consumo alimenticio del pueblo 
salvadoreno descansa fundamentalmente en el mafz y el frijol. La crisis 

agraria mantenfa a estos cereales en constante fluctuation; el proceso de 
los precios marca un ritmo de la crisis agraria, distinto del de la crisis del 
cafe. 

La crisis de los cereales nunca tuvo los efectos espectaculares de la 
del cafe. Afect6 principalmente a los pequenos propietarios y a los 

"terrajistas", ninguno de los cuales ni todos en conjunto (si hubieran 
estado organizados) podian enf rent arse al enorme pode rio 

economico?politico de los grandes caficultores. 

Precios de los cereales 

(Promedio del valor de los granos por quintal) 

Ano Mafz Arroz Frijol 

1928 <? 7.30 (? 10.12 <? 10.63 
1929 5.90 12.42 11.19 
1930 3.65 9.80 11.45 
1931 4.68 10.17 7.73 
1932 2.98 7.30 5.96 
1933 3.61 6.68 8.82 
1934 6.52 10.34 11.90 
1935 2.57 6.84 5.29 

La produccion del cereal depende de multiples factores; entre 
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ellos se destacan: el regimen de lluvias; el bajo nivel de la tScnica 

agricola, la calidad de los terrenos. Cuando abunda la producci6n de 

granos, los precios bajan y el campesino pierde; si hay escasez de granos' 
el precio tiende a subir pero como para cubrir el deficit del consumo el 
Estado importa granos de los paises vecinos, el precio vuelve a bajar y el 

campesino sigue en malas condiciones econ6micas. Esto explica, en gran 
medida la irregularidad aparente de los precios. 

b) Moneda: el col6n salvadoreno sufri6 directamente 
el impacto de la crisis. Al decretar el Estado en 1931 la inconvertibi 
lidad de los billetes de banco, el colon empezo a perder valor como 

puede verse en las cifras siguientes: 

Cambio sobre Nueva York 

Ano Valor promedio con respecto al 
dolar 

1929 0 2.04 
1930 2.07 
1931 2.06 
1932 2.54 
1933 2.92 
1934 3.50 
1935 2.52 

Al iniciarse el perfodo de la crisis el col6n se cambiaba en la 

proporci6n de dos por uno con respecto al dolar; al terminar el ciclo de 
la crisis, el colon ha sido estabilizado y su valor oficial fue de dos 
colones cincuenta por dolar, valor que ha mantenido desde entonces 
hasta el presente ano. 

Los bancos eran tres y estaban en manos privadas; todos ellos 
actuaron viendo unicamente la defensa de sus particulares intereses; 
gozaban del privilegio de emisi6n de billetes lo que les permitia 
especular con las divisas, como se ha indicado ya anteriormente. Los 
bancos restringieron el cr?dito y al mismo tiempo restringieron la 
emisi6n de billetes, con lo cual contribuyeron a agudizar aun mas el 
proceso de la crisis. La conducta de los bancos obligo al Estado a tomar 
medidas tales como la creation del Banco Hipotecario, destinado a 
levantar y democratizar el cr?dito, y el Banco Central de Reserva que 
asumi6 el privilegio de emitir los billetes de banco. 

c) Movimiento de la propiedad raiz: ya hemos indica 
do que la propiedad inmueble bajo en mas de un cincuenta por ciento 
de su precio al iniciarse la caida de los precios del cafe". Los datos que 
tenemos al respecto son: 
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Movimiento de propiedad 

Aflo No. de ventas Precio Hipotecas Cancelaciones 

1929 11.134 <Z 18.343.186 0 22.215.526 <Z 10.746.067 
1930 (+) 
1931 8.188 13.494.269.74 18.060.341.82 11.650.501 
1932 8,814 8.354.841 12.536.637 8.092.782 
1933 8,586 8.095.210 8.698.147 7.258.296 
1934 11.292 10.458.854 8.460.077 7.348.576 
1935 10,665 13.650.133 7.707,623 7.826.778 

(+) No hay datos para 1930 

Con las cifras anteriores puede constatarse la baja de las ventas y 
de las hipotecas, particularmente en lo que se refiere al ano de 1932. 

d) Comercio internacional: aparentemente el comercio 
international era favorable al pais, por cuanto las exportaciones 
superaban, en cuanto a su valor, a las importaciones: 

Comercio Exterior (17) 

IMPORTACION EXPORTACION 
Aflos Toneladas Valor (+) Toneladas Valor (+) 

1928 114,873 <? 37,304 114,873 0 48,928 
1929 135,098 34,581 135,098 36,831 
1930 82,479 24,872 82,479 27,303 
1931 65,508 22,729 65,508 22,726 
1932 49,652 14,002 49,652 14,002 
1933 48,624 14,900 12,324 20,102 

(+) Valor en miles de colones 

Es de sospechar que la Memoria del Ministerio de Hacienda de 
donde se tomaron los datos, hasta el ano de 1932 confundio, por un 
error las columnas relativas a las toneladas, tanto de la exportation 
como de la importaci6n, pues ambas son id^nticas. La Memoria del ano 
de 1933, ya trae las correspondientes diferencias. En cuanto a los 
valores con sus diversas variaciones es de creer que son mas conflables. 
Obs6rvese que el ano 1932 presenta el mas bajo fondo, tanto en 

volumen como en valor de las mercaderfas importadas o exportadas. 
Con respecto a los anos de 1934 y 1935 las cifras son las siguientes: 
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Valor en miles de colones 

Ano importation Exportation 

1934 <? 20,475 <? 24,049 
1935 22,657 27,093 

Con lo anterior se confirma la tendencia hacia la recuperaci6n, 
que hemos encontrado en el caso del cafe, lo que confirma nuestro 
acierto de que el mas bajo fondo de la crisis se encontro en el ano de 
1932. 

Si la balanza.comercial fue casi siempre favorable, la balanza de 

pagos, por el contrario era esencialmente desfavorable para El Salvador; 
asi lo reconoce el Ministerio de Hacienda en su Memoria correspon 
diente al ano 1935 cuando dice: "las salidas de oro son mas 
voluminosas que las entradas" (18). Las causas que el funcionario 
aludido senalaba como determinantes del deficit de nuestra balanza de 

pagos fueron las siguientes: 

Importation de mercaderias; 
Servicios tales como los transportes maritimos y aereos; 
Cuotas a organismos internacionales (Ofic. de Transbordos 
de Panama, Postal Internacional de Berna, id. de Montevi 

deo, Union Panamericana de Washington, Corte de Arbitra 

je de La Haya, etc.); 
Dividendos a Companias Extranjeras: International Railway 
of Central America, Salvador Railway Lt. Panair, Cia de 
Alumbrado y Fuerza Motriz, etc.; 
Primas y Premios a Companias de Seguros; 
Mantenimiento del Servicio Exterior; 
Estudiantes Becados en el Exterior; 
El oneroso servicio del Emprestito ; 
Salidas ocultas: Turismo, Ensenanza por correpondencia, 
Suscripci6n a revistas, arrendamiento de peliculas cinemato 
graficas, etc. 

No obstante las medidas tomadas por el Gobierno (control de 

cambios, suspension del servicio del emprestito, etc.) el hecho es que la 
salida abundante de divisas se mantuvo durante todo el ciclo de la crisis. 

El comercio con EE.UU y con Inglaterra arroj6 siempre saldos 
desftivorables para El Salvador. En un periodo de once anos que 
termin6 en 1932, El Salvador compro a los Estados Unidos mercaderias 
por valor de <? 175.272,532, en cambio las ventas a los Estados Unidos 
llegaron apenas a un valor de # 78,883,637, arrojando un balance 
desfavorable de 96.388,895. En ese mismo periodo, el saldo 
desfavorable con Inglaterra fue de treinta y tres millones de colones. 
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Hemos visto ya que Estados Unidos no era el mejor cliente para la 

compra del cafe salvadoreno, pero en cambio imponia, mediante un 
tratado comercial oneroso, un trato preferencial en sus relaciones 
comerciales con El Salvador, invocando la clausula de 'la nation mas 

favorecida", El gobierno es esforzo en muchas oportunidades por iniciar 
una politica comercial nueva pero, "por cualquier lado que se busquen 
mayores ventajas con otros paises, encontramos el fantasma de la 
concesion otorgada a los Estados Unidos que le hace gozar automatica 
mente de aquellas, en circunstancias que esas ventajas favorecen casi 
exclusivamente a esa Republica". 

"Estamos sujetos al comercio norteamericano, sin poder dar 
salida a nuestro principal producto con otros destinos mediante 
concesiones que pudieran servir de estfmulo" (19). Lo transcrito, son 

parrafos tornados textualmente de la Memoria de Hacienda, presentada 
por el Ministro del Ramo correspondiente y reflejan la insoportable 
dependencia en que el Tratado comercial con los EE.UU ponia a 
nuestro pais. El informe del Ministro senala que el Embajador 
Salvadoreno en Europa, Dr. Gustavo Guerrero, habia realizado hdbiles 

gestiones diplomaticas con distintos paises del viejo continente con el 
fin de ampliar el comercio salvadoreno; pero todas las gestiones se 

vinieron abajo cuando los EE.UU reclamaron las ventajas automaticas 
de la fatidica clausula de la nation mas favorecida. 

Ya hemos visto que Alemania constituia el mejor cliente para el 

cafe salvadoreno; pero a raiz de la llegada de los nazis al poder las 
condiciones del intercambio cambiaron: la politica adoptada por 
Alemania "a base de trueque coloco a los exportadores de la Republica 
en situation de importar el valor total de las exportaciones en 

mercaderias alemanas", lo cual origino un extraordinario incremento de 
mercaderfas (20). Alemania emitio una moneda especial para comerciar 
con el area centroamericana, el "sunder mark", que s61o tenia validez 

en dicha zona; paralelamente, Alemania presionaba para que se 

recibieran "tecnicos" nazis en la administration publica; asi aparecio 
como gerente del Banco Hipotecario de El Salvador un ciudadano 

aleman; al frente del Colegio Militar fue colocado como director de 
dicho establecimiento, el Coronel Bonsted, del ej^rcito nacional 
socialista aleman, etc. 

e) Transporte y consumo de carne: los transportes 
tradicionales de El Salvador han sido siempre los ferrocarriles. Dos 

empresas controlaban esta rama de la economia: La International 

Railway of Central America (IRCA) y la Salvador Railway; la primera, 
subsidiaria de la United Fruit Company y la segunda de capital ingles. 

Ambas empresas se vieron seriamente afectadas por la crisis, circunstan 

cia que aprovecharon las nacientes empresas de autobuses, para restarles 

clientela de pasajeros y carga: 
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Transporte de ptsajeros por Ferrocarril 

Afto IRCA Salv. Railway 

1928 1.041.565 703,540 
1929 911,967 633,515 
1930 755,214 523,436 
1931 552,941 179,038 
1932 457,115 329,821 
1933 491,525 639,126 

La caida de los pasajeros en cuanto a su numero, es evidente; de 
mis de un mill6n en 1928, desciende a 457,115 en 1932, con respecto a 
la iRCA. En cuanto a la Salvador Railway, el numero de pasajeros 
descendi6 de mas de setecientos mil en 1928, a 179,038 en 1931. Sin 

embargo esta empresa presenta una ins61ita recuperaci6n en los dos 
ultimos* aflos del cuadro, explicable unicamente por circunstancias 

especiales del mercado de trabajo de la zona occidental del pais y la 
intensa movilizaci6n de tropas represivas en la indicada zona. 

El consumo de came es tambien un indice importante de la 
violencia de la crisis. Por regla general dicho consumo corresponde, 
fundamentalmente, a la clase media y a la clase alta. La clase baja, 
particularmente la campesina, esta* practicamente marginada de dicho 
consumo. 

Comumo dt Ganado 

Afto Ganado sacrificado Valor 

(No. de cabezas) 

1929 186,909 <? 7.386,125 
1930 177,884 6.420,832 
1931 165,291 5.279,787 
1932 160,024 3.537,910 
1933 146,286 3,020,620 
1934 179,283 4.092,679 
1935 173,244 4.387,187 

Obs?rvese que la caida de los precios no esta en relaci6n con el 
descenso del consumo de ganado; en 1935 el consumo de ganado casi 
alcanza la cifra de 1929, en tanto que el precio del mismo es apenas el 
59% del logrado en 1929. Aparentemente, al bajar el precio del ganado, 
bajarfa el de la carne, y esto incrementarfa el consumo; pero sucedio al 
reves: las clases alta y media tienen una demanda rfgida; con precios 
altos o bajos, consumen mas o menos, la misma cantidad de carne; en 
cuanto a la clase baja esta se encontraba totalmente imposibilitada de 
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consumirla porque sus espaldas soportaban lo mas duro de la crisis y sus 

menguados ingresos apenas si les permitian comer un poco de maiz o 

maicillo, con frijoles. 
f) Medidas tomadas por el Estado para contrarrestar 

los efectos de la crisis: el inesperado impetu con que la crisis azot6 al 
pais, provoc6 desconcierto, yestupefaction; el Estado salvadorefio no 
tenia ninguna estructura organizada para soportar y contrarrestar la 
crisis; las fuerzas econ6micas desbordadas, al no encontrar valladares 
adecuados causaron mayores dafios que los esperados; los gobernantes 
buscaron ayuda en tos teoricos de la ciencia econ6mica, para llegar, con 
el Ministro de Hacienda en su Memoria correspondiente al ano de 1933 
a la conclusion de que "los principios clasicos de la Economia estan en 
derrota" (21). 

Ante la emerfencia los gobernantes tuvieron que actuar; si lo 
clasico estaba en bancarrota; habfa que hacer a un lado a los clasicos; el 
Estado dejo a un lado al liberalismo economico y empezo a crear 
instituciones y a totnar medidas que ayudaran a salir de la crisis. Las 

mas importantes decisiones tomadas fueron las siguientes: 

Suspensi6n de pagot e inconvertibilidad dt los billttts dt bancos: 
"El Poder Ejccutivo, en Consejo de Ministros, inspirado en 

deberes anteriores y superiores a toda norma, y como medida de 

emergencia, dict6 el decreto del 7 de octubre (de 1931) cuyos fines 
son: preservar el oro que garantiza la circulaci6n, ampliar esta, y 
tranquilizar a los deudores de los bancos para que trabajen sin 

preocupaciones. La inconvertibilidad del billete sera temporal" (22). 
Dicho decreto contfcne los siguientes alcances: 

Exime a los Bancos de Emisi6n de la obligation de convertir 
sus billetes; 
Los bancos quedan obligados a dar facilidades a agricul 
tores, industriales y comerciantes; 
Los bancos quedan obligados a poner en circulation billetes 
hasta la cantidad que autorizaba la ley respectiva; 
El Gobitrno procedi6 a gutrdar el oro de los Bancos, bajo 
sello, constituyendo lo que se llamo "Fondo intangible de 
oro en custodia" (23); y 
Los bancos, ademas, estaban obligados a "no hacer efecti 
vos los cr6ditos en cartera contra las personas domiciliadas 
en la Rtpublica, (siempre que no estuvieran en mora de 

intereses); no podian (ademds) cobrar mis del diez por 
ciento de interns; ni elevar el tipo de cambio de las letras 
bancarias a mas del 105% de prima" (24). 

La actitud de los Bancos -que representaban los intereses de tres 
familias- fue completamente hostil al aludido decreto; el Ministro de 
Hacienda en su Memoria correspondiente al ano de 1932 dice: 
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"Dicho decreto llen6 a su tiempo la funci6n principal que le 
estaba encomendada; pero las obligaciones impuestas a los bancos no 
tuvieron ninguna efectividad practica y la zozobra de los deudores llego 
a su estado algido al grado que la intervenci6n oficial se hacia de 

imperiosa necesidad. Los bancos no cumph'an con las obligaciones que 
les fueron impuestas en el decreto mencionado; por el contrario, 
exigian a sus deudores el pago de sus obligaciones en oro acunado o en 

giros al exterior; por consecuencia de esas demandas y de la 
incovertibilidad transitoria del billete de banco, la causa original del 

desequilibrio de la balanza econ6mica, se agravo y el cambio sobre la 
moneda llego a su mas alta expresi6n. Los acreedores distintos de los 
bancos urgian tambien a sus deudores el pago de sus cr?ditos. Los 
deudores no consegufan cr?ditos por ninguna parte y el valor de sus 

propiedades se encontraba con depresi6n que Uegaba al 50% al grado de 

que no habia garantfas suficientes para los cr^ditos contraidos con 
anterioridad a la actual crisis" (25). 

A partir de entonces, el Estado, con timidez al principio, y luego 
con cierta energia empezo a emitir decretos de emergencia que se 
fueron sucediendo con cierta precipitaci6n, hasta constituir un cuerpo 
juridico financiero, bastante completo, cuyos aspectos mas salientes 
trataremos a continuaci6n. 

La suspensi6n de los pagos afecto en primer lugar a los empleados 
publicos; el Fisco no pudo pagar a su numeroso aparato burocfatico ni 

tampoco pudo pagar las obligaciones que tenia con los acreedores del 

emprestito internacional de 1922. El Ministro de Hacienda en su 
memoria del ano de 1932 decia: "el comienzo del ano reci?n pasado 
(1931) se presento sombrio: nuestro principal artfculo, el cafe, sin 
suFiciente demanda, liquidaba con precios deprimidos; habia escasez de 
brazos debido a los sucesos comunistas y parte de la cosecha se perdio. 
Los deudores estaban amenazados con ejecuciones en su mayor parte y 
muchos de ellos se vieron pasar de la simple amenaza a la ejecuci6n 
efectiva; los tribunales de justicia estaban atestados de juicios iniciados. 
La circulation monetaria cada vez mas escasa hacia subir el valor de la 
moneda en el mercado interior, recrudeciendose la deflation y con ella 
el valor de la propiedad inmueble" (26). 

En vista de tal situation aparecio como dijo el Ministro, "la 
dificultad de los pagos a los servidores de la nation por consecuencia de 
la baja de las rentas". Pero el problema se agudiza aun mas con la 

obligation de tener que pagar las deudas del emprestito de 1922; los 
tenedores de bonos con sede en Nueva York, tenian un representante 
que intervenia las rentas aduanales; tomaba de los fondos recaudados 
un alto porcentaje y lo remit la a los acreedores. En ocasiones llego a 
tomar hasta un 30% del total de las rentas del Estado. El Gobierno se 
encontro ante el siguiente dilema: "o se pagaban los compromisos 
anteriores (los del emprestito) y entonces no sen an suficientes las 
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rentas restantes para atender la vida de la nation, con lo que podn'a 
provocarse un colapso que a la larga vendna a perjudicar a los mismos 

acreedores, o se suspendian los pagos a los acreedores (del emprestito), 
para inocular la sabia que necesitaba el organismo de la nation a fin de 
fortalecerlo en el mas breve tiempo posible" (27). 

A partir del 29 de febrero de 1932 entro en vigencia la suspension 
temporal de la deuda externa. La reaction de los tenedores de bonos no 
se hizo esperar. Amenazaron incluso con la "intervention diplomatica", 
amenaza que no podia ser pasada por alto pues en ese tiempo, las 
intervenciones diplomaticas de los EE.UU, se traducian en desembarco 
de marinos, tal como estaba ocurriendo en ese tiempo en la hermana 

republica de Nicaragua. El Gobierno sin embargo, se mantuvo firme y 
logro culminar un arreglo financiero en el que los tenedores de bonos 

aceptaron la suspension de pagos. 
Medidas bancarias: era una ingenuidad creer que los bancos 

cumplirian las obligaciones que les impoma el decreto del 7 de octubre 
de 1931, sin que se tomaran otras providencias institucionales y 
coactivas que impusieran tal cumplimiento. Por consiguiente el Estado 
se vio forzado a tomar algunas medidas de caracter energico: 

Con fecha 12 de marzo de 1932 se dicta la "Ley Moratoria" ley 
que ratifies, derogandolo, el decreto ejecutivo ya citado, e imponiendo 
la incovertibilidad de los billetes de banco; una moratoria general para 
todas las deudas anteriores a la fecha del decreto; y rebaja de un 40% 
del interes estipulado en los diversos convenios de mutuo. 

Las reacciones contra el anterior decreto fueron bastante intensas; 
se alego la inconstitucionalidad de la ley, se dijo que daba un golpe de 

muerte al credito, tanto publico como privado, y se aprovecharon los 
vacios de la ley para poner trabas en los distintos procedimientos que la 

ley citada habia establecidoapresuradamente. 
A continuation se emitieron una serie de decretos que tenian por 

objeto llenar los vacios apuntados y poner nuevos frenos a las 
maniobras bancarias: Decreto Legislativo del 28 de mayo de 1932 y 
decreto del 14 de noviembre del mismo ano, llamado "Ley de 

Emergencia", en donde se recopilo y sistematizo todo el Derecho 
Financiero de Emergencia decretado con anterioridad. 

El 25 de agosto de 1933, la Asamblea Legislativa impuso el 
control de cambios, pero ante la protesta de la opinion publica 
fomentada por los bancos, tuvo que revocarse la medida y se dejo la 

fijacion del cambio al libre juego economico; el promedio del cambio 
fue de 315%. El gobierno se inclino, en ese entonces, por un tipo de 
cambio alto con la expresa manifestation de su proposito de favorecer a 
los industriales (28). 

Finalmente, ante el escandalo de las especulaciones con las 

divisas, realizadas por los grandes caficultores y los bancos, el gobierno 
se*vio obligado a estabilizar el colon al tipo de 2.50 por un dolar. Esta 

estabilizacion fue lograda a mediados de 1935 ; con ella, dice el Ministro 
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de Hacienda, se aumentaron "los ingresos al pais, y se (logro) el ascenso 
de los depositos bancarios" (29). 

A pesar de todo, en opinion del Gobierno, "una moratoria no 
resolveria el problema... Era necesario buscar una solution mas efectiva 

que viniera a liquidar tal estado de cosas" (30). 
Esa solution anhelada fue, la Ley de Liquidation de Deudas 

Privadas decretada el 3 de setiembre de 1935. Esta ley regulaba la forma 
de pago de todas las obligaciones contraidas antes del 12 de marzo de 

1932, mediante un sistema de cuotas anuales que permit fan liquidar el 
adeudo en quince anos y medio a partir del 31 de marzo de 1936. Los 
intereses eran reducidos al 3% anual, que deberian pagarse por semestre 
o trimestre vencidos, segun la naturaleza del credito. 

La aludida Ley fue muy elogiada en su tiempo. El Dr. Ortiz 

Mancia, por ejemplo, en su tesis doctoral dice: "Los beneficios 

esperados de la ley de referenda han empezado a palparse. A los ojos de 
todo el mundo esta el bienestar general que ella ha introducido en la 
vida del pais" (31). 

Todo el proceso culmino con la creation institutional de dos 
bancos que la opinion publica demandaba desde fines del siglo pasado: 
el Banco Central de Reserva de El Salvador y el Banco Hipotecario. Por 
decreto de 19 de junio de 1934, el Estado compra las acciones del 
Banco Agricola Comercial y crea en su lugar el Banco Central cuyos 

objtetivos fundamentals serian: 
Controlar el volumen de credito y la consiguiente demanda del 

medio circulante, de manera que se asegure el valor externo del colon. 

Regular la expansion o contraction del volumen del credito y 
fortalecer la liquidez de los Bancos Comerciales mediante el estableci 
miento de un fondo central de reserva bancaria bajo su control. 

Como era natural los bancos particulares perdieron el privilegio de 
la emision billetaria y ceso desde entonces la especulacion con la 

moneda que tan graves repercusiones originaba sobre la economia 
nacional. 

Desde luego el Banco Central fija el tipo de descuento e interes y 
supervisa las actividades de los bancos particulares. 

El Banco Hipotecario de El Salvador fue creado por decreto 

legislativo de 18 de diciembre de 1934, publicado en el Diario Oficial 
del 8 de enero de 1935. El banco fue constituido en la forma de 
sociedad anonima cuyas acciones fueron suscritas, en su mayoria por la 
Asociacion de Cafetaleros de El Salvador (el 40%) y por la Asociacion 
de Ganaderos de El Salvador (el 20%). Quedaba pues bajo el control 

practico de los sectores que dirigen la economia del pais, como una 

compensation que se les daba por la creation del Banco Central. La 
finalidad suprema del banco era la de conceder prestamos con garantia 
de primera hipoteca sobre inmuebles rusticos o urbanos, a largo plazo y 
a bajo tipo de interes. El banco emitio cedulas hipotecarias para el 
acrecentamiento de sus propios fondos. 

140 



Algunas medidas proteccionistas: ante el ambiente de la crisis se 

imponia una politica proteccionista. El Ministro de Hacienda en su 
Memoria correspondiente al ano de 1935 fija como objetivos de la 

politica hacendaria los siguientes: 
Proteger la moneda; 
Resolver el problema de las deudas privadas de origen pre-mora 

torio; 
Procurar para el caficultor el restablecimiento de la rentabilidad 

de su empresa; 
Facilitar al agricultor la obtencion de creditos a un tipo de interes 

bajo y a largo plazo; 
Procurar un nivel de precios razonables para los artfculos 

producidos en el pais (32). 
Consecuente con estos objetivos el Gobierno suprimio temporal 

mente los impuestos de exportation del cafe, lo que significo para los 

exportadores una economia de dos millones de colones. El beneficio 
directo de esta medida fue para los grandes exportadores. Paralelamente 
el gobierno, a partir de 1932, habia rebajado en un 30% los sueldos de 
los servidores del Estado. 

Tambien el Estado dio todo su apoyo a las instituciones de 

credito, en especial al Banco Hipotecario para que el credito estuviera a 

disposition de los grandes agricultores y ganaderos. 
Se tomaron algunas medidas proteccionistas en favor de ciertas 

industrias tales como la fabrica de Hilados, la Compama Henequenera, 
la de Harina y Trigo y la fabrica de Porcelana. En general el enfasis 

proteccionista se orienta en beneficio del sector agricola pues como 
dice el Ministro de Hacienda, "el problema (de la crisis) debe enfocarse 
con especial referenda a la empresa agricola, ya que girando la 
economia nacional alrededor de ella, su estado prospero o adverso 

repercute en florecimiento o depresion de los otros factores" (33). 
Debe hacerse constar que las medidas proteccionistas fueron tan 

debiles que no modificaron en lo esencial la estructura liberal del 
comercio intemacional. El Dr. Quinteros dice a este respecto: "la 
naturaleza de nuestro comercio exterior siguio siendo de corte liberal; a 
los intereses bastardos en nada preocupo su contextura irrational, ni el 

entorpecimiento que con ello se causo al crecimiento economico del 

pais" (34). La protection de la industria incipiente hubiera ayudado 
mucho al desarrollo nacional pero la elite dirigente prefirio descargar el 

peso de la crisis sobre las espaldas populares. dispensando de impuestos 
a los grandes exportadores y ganaderos, lo que mantenfa la estructura 
semifeudal del pais y su atraso secular. 

En realidad los funtionarios oficiales encargados de la politica 
economica del pais consideraban como uno de sus mayores meritos el 
haber conservado la estructura liberal del comercio exterior; asi se 

desprende de lo que manifesto el Dr. Juan Ernesto Vasquez, en la 
Reunion de Representantes de los Ministerios de Hacienda de los 

141 



Estados Americanos celebrada en Montevideo en 1939, en la que, a 
nombre de El Salvador dijo: "Es algo que vale la pena hacer resaltar, 
que El Salvador, entre 1931 a 1938 no ha creado nuevas prohibiciones a 
su comercio exterior, conservandose solo aquellas de caracter sanitario 

y fiscal que rigen aun dentro de un regimen completamente normal de 
tal comercio; no ha elevado su Tarifa General de Aduanas, mas bien se 

han modificado aforos en el sentido de la baja; tampoco se ha 
establecido ningun regimen de contingentes ni de control de divisas y se 
han celebrado convenciones comerciales con la clausula de la nation 
mas favorecida" (35). 

Politica social: ante los graves impactos de la crisis, y los tragicos 
sucesos politicos- que veremos mas adelante -originados por la 

emergencia economica, el Gobierno se vio obligado a extender la action 
del Estado hacia el ambito social; si el campo presentaba los peores 
cuadros de miseria y desolation, el gobierno pretendio calmar el hambre 
de los campesinos hambrientos, desocupados y sin tierras, entregando a 
unos cuantos unas parcelas de tierra. Al efecto creo un organismo 
llamado "Mejoramiento Social" cuyo objeto principal seria "conseguir 
hasta donde sea posible el ideal de que cada habitante de la Republica, 
tenga su parcela en que pueda dedicarse a trabajos agricolas propios y el 

modesto hogar de su propiedad" (36). 
Dada la penuria en que se encontraba el gobierno salvadoreno, 

de antemano podia asegurarse que los procedimientos utilizados por 
Mejoramiento Social para resolver la cuestion campesina fueron tan 

ingenuos que no se puede menos que calificarlos como burda 

demagogia. El gobierno compro algunas haciendas cuyos propietarios se 
encontraban en malas condiciones economicas; pago por ellas un precio 
muy elevado y luego parcelo dichas haciendas y las fue entregando a 
cada campesino que hubiera comprobado su buena conducta y 
correctos antecedentes, prueba que consistia en la constancia de la 
afiliacion al Partido Pro-Patria. partido oficial que apoyaba incondicio 
nalmente al gobernante. La entrega de tierras no llego, en cada ano, ni 

siquiera al 0.2% de las familias campesinas. Por otra parte, la entrega de 
la tierra se llevo a cabo sin proporcionar a los agricultores aperos de 

labranza, creditos ni asistencia tecnica. 

V. LA POLITICA NACIONAL Y LA CRISIS 

la.? Aspecto introductorio. Es en el ambito de la politica 
donde con mas violencia se manifestaron los efectos de la crisis en el 

pais. En el breve periodo de 1929 a 1935, El Salvador tuvo tres 

presidentes, conocio de graves y sangrientos levantamientos populares y 
los destinos de la incipiente democracia nacional fueron fijados para 
largos anos. La emergencia economica contamino a los estratos 

politicos y al entrelazarse la crisis economica con la crisis politica, el 

pais estuvo al borde de la revolution social. 
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Para facilitar la exposition del tema seguiremos el orden 

cronologico de los acontecimientos agrupandolos en los siguientes. 
periodos: 

a) El Gobierno del Dr. Pio Romero Bosque. (1929 al 1 
de marzo 1931). 

b) El Gobierno del Ingeniero Arturo Araujo. (marzo 
1931 a diciembre del mismo ano). 

c) El ascenso del General Hernandez Martinez al Poder 
(2 de diciembre de 1931) 

d) La consolidation de la tirania martinizta (marzo de 
1932) 

e) Algunas conclusiones 

2a.- El Gobierno del Dr. Pio Romero Bosque. Desde el ano 
de 1911, la Presidencia de la Republica venia siendo ocupada por 
civiles, que se sucedian unos a otros respetando el principio de la 
alternabilidad en el poder. En contraste con su antecesor, el Dr. 
Romero Bosque realizo un gobierno de tipo paternalista con amplia 
concesion de libertades democraticas; aunque, como todos los gobier 
nos anteriores era el representante de la oligarquia semifeudal y su obra 
administrative y financiera se limito a mantener el marco semi-colonial 
y semi-feudal tradicional. Al conceder amplias libertades, el regimen 
permitio la formation de los primeros grupos sindicales con orientation 
francamente revolucionaria de lucha de clases, por oposicion a las 
sociedades artesanales que predominaban en El Salvador desde el siglo 
pasado. Empezaron a divulgarse doctrinas sociales y muy pronto 
aparecieron a la luz publica organizaciones de inspiration marxista 
leninista tales como el Partido Comunista Salvadoreno, aliliado a la 
Tercera International, la Liga Anti-Imperialista y el Socorro Rojo 
International. La demanda de libros sobre temas sociales, particular 

mente los de libros marxistas fue extraordinaria. Las librerias hicieron 

pingiies negocios con tales libros. 
Las dificiles condiciones imperantes, tanto en la ciudad como en el 

campo, estimulaban la germination de inquietudes, descontentos y 
zozobras en los conjuntos humanos; se buscaba con ansiedad una senda 
nueva que condujera a una sociedad en donde no hubieran injusticias ni 
conflictos. Las publicaciones de tipo periodistico se multiplicaban; el 

publico leia todo con voracidad propia de quien ha pasado anos enteros 
sufriendo la limitation del pensamiento. (El Presidente anterior 

mantuvo a la republica bajo estado de sitio y por consiguiente con 
censura de prensa, durante todo su periodo presidencial). Es en estas 
condiciones que aparecio en San Salvador un vespertino titulado 
"Patria" que marco un momento estelar en la historia del periodismo 
nacional. Patria era dirigido por un notable escritor y reformador social, 
Alberto Masferrer, que constituye el mas eminente pensador salvado 
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refio y posiblemente centroamericano. Vivio en una epoca de crisis y 

supo captar el nucleo esencial de aqueila epoca y sus conflictos y 
encontrarles una solution teorica de adecuada proyeccion historica. 

Masferrer es el representante tipico de la salvadorenidad: mestizo, 
como lo son el setenta por ciento de los salvadorenos; hijo natural, 
como lo son todavia el sesenta por ciento de los hijos nacidos en El 

Salvador; proveniente de la cultural rural, como lo son el setenta y 
cinco por ciento de los salvadorenos. Poseedor de una vasta cultura 

universal, adquirida como autodidacta en sus viajes por America del Sur 

y por Europa, trato de asimilar esa cultura y proyectarla hacia la 
realidad salvadorefia. Su vida toda fue una preocupacion constante por 

mejorar y superar esta pequena parcela del pueblo centroamericano. 
Las caracteristicas importantes del pensamiento de Masferrer son 

las siguientes: 
a) Orientation anarco-socialista. Siguiendo las ense 

fianzas de Tolstoi, de George, de Kropotkin y de Marx, se declara 

partidario del socialismo, "porque el socialismo es la mas santa de las 

doctrinas, es el cristianismo en sus mas avanzadas consecuencias" (37). 
b) Proyeccion mistico?panteista: Tagore, Vivekanan 

da Rama Krisma y otros connotados teosofos, influyeron profundamen 
te en la formation religiosa de Masferrer, cuyo temperamento mistico 
fue campo propicio para que florecieran en el romanticas concepciones 
del mundo de caracter panteista. 

c) Intenso nacionalismo. Salvadorefio cien por ciento, 
Masferrer trato de estudiar los problemas salvadorenos y de encontrarles 
soluciones netamente salyadorenas. Ninguno ha sabido exponer con mas 
amor y comprension, el paisaje, la tradition, el folklore, las leyendas de 
este pequeno pais centroamericano. Su meta era desarrollar la concien 
cia nacional y hacer de El Salvador una autentica nation prospera y 
armonica (38). 

d) Profunda vocation por la reforma social' Masferrer 
es el arquetipo del reformador social; su perspicaz mirada descubrio las 

llagas ulcerantes de la sociedad; su verbo encendido de indignation, 
protesta contra las injusticias y reclama solcuiones tajantes; fue el 

primero en denunciar publicamente a aquellos "que tienen el alma en el 
libro de cheques y la conciencia en el libro de caja" y que mantienen a 
los pueblos en "una miseria tan grande, que 'mata de hambre' a millares 
de personas y hace sucumbir por falta de alimentos, abrigo y descanso, 
antes de que lleguen a los treinta anos, a mas de la mitad de los 

trabajadores" (39). 
En un mundo social en donde nunca se habian atacado en forma 

concreta los privilegios feudales de la oligarqufa terrateniente, Masferrer 
denuncia al monopolio de la tierra: "Esencialmente feudalismo significa 
monopolio de la tierra, en grandes bloques de que son duenos unicos los 
SENORES, y en los cuales viven en calidad de vasallos o colonos, los 

que dan ahi su trabajo a cambio de una ration de vida. Tal como habia 
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duques, condes, barones, en los ducados, condados y baronfas, los hay 
ahora, sin ese nombre, en las grandes extensiones de tierra que se llaman 
fincas o haciendas, y su poder y privilegios dependen del grandor de la 

posesion y de la cantidad de colonos que en ella puedan vivir. El 

patrono es ahi EL SENOR, el dueno, el que da y quita, el que permite 
residir en SU DOMINIO, o destierra de el a quien no le obedece o le 

complace. El castigo tremendo, aquel que simboliza todo el privilegio, 
todo el poder y autoridad de senor, se encarna en esa palabra: 
DESTERRAR, quitarle a uno la tierra" (40). 

Oponiendose audazmente a los grandes senores de la tierra, 
reclama en grandes campanas periodisticas la nationalization de la 
tierra, y el aseguramiento a cada familia campesina de una parcela para 
su sustento. Con respecto al problema de la vivienda que se manifestaba 
con tragicas caracteristicas sobre la inmensa mayoria de los salvadore 
nos que tenfan que ocupar viviendas infra-humanas, afirma: "solo una 
codicia infinita puede impulsar a unos al acaparamiento de las casas, y 
solo una imbecilidad infinita puede inducir a los otros a consentir ese 

acaparamiento" (41). Y concluye en la necesidad de "romper este viejo 
y estrecho molde en que se ahoga la sociedad actual, y encaminarse sin 
vacilaciones, en busca de una organization mas sabia y mas justa" (42). 

Frente al problema de la crisis, Masferrer reclama severas 
economias, tanto en el presupuesto de la nation como en las economias 

privadas; se opone rotundamente a los viajes anuales de nuestros ricos a 
Paris y a la compra anual de carros lujosos; combate el absurdo 

proteccipnismo del azucar que obligaba al pueblo salvadoreno a 
consumir azucar de mala calidad a precios sumamente elevados, 
mientras se vendfa casi regalada en el mercado mundial; reclama la 
reforma agraria que suprima el monopolio de los terratenientes 
latifundistas; exige el desarrollo de industrias de manufacturas con el 
desarrollo consiguiente de la produccion de materias primas; exige una 

amplia politica social que no se preocupe tanto de la ciudad capital sino 
de los millares de aldeas adonde deben llevarse la construction de 
viviendas baratas, asistencia me'dica, escuelas, centros de recreo, etc. 

El ojo penetrante de Masferrer le hizo percibir la catastrofe social 

que se avecinaba; se dio cuenta de que la crisis, al agudizar, aun mas las 
ya agobiantes condiciones del pueblo salvadoreno, tornabael ambiente 
social en algo profundamente explosivo y vio como la pasion, el 

fanatismo, el odio y la envidia estaban penetrando por todos los 
estratos sociales y que el pafs vivfa una real situation prerrevolucio 
naria. La catastrofe era inminente y el trato de evitarla con todas sus 
fuerzas. Sabia que las masas populares no estaban preparadas para la 
lucha pues carecfan de organization, de armas, y demas elementos 
tecnicos necesarios para lograr el triunfo; sabia tambien que en el 
remoto caso de que los trabajadores llegaran a tomar el poder, su 
fracaso serfa inevitable pues carecfan de la preparation ideologica y de 
los cuadros tecnicos capaces de hacer marchar un nuevo sistema social; 
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por otra parte, Masferrer se daba ctienta de que los sectores oligarquicos 
estaban decididos a aplastar despiadadamente cualquier movimiento 

insurreccionalista y que contaban para ello con la fuerza militar; tenian 

a mano todos los recursos del aparato estatal, sus inmensos poderes 
economicos y, ademas, en caso de fracasar todo esto, con la ayuda 

todopoderosa de las potencias imperialistas que no vacilanan en 

desembarcar "marinos" para restarurar "el orden", tal como lo estaban 

haciendo los norteamericanos en Nicaragua en contra de Sandino y su 

legion de patriotas irreductibles. 
Masferrer prevee que si tiene lugar un levantamiento popular, a 

mas de los miles de vidas generosas que serian segadas, el resultado seria 

una dictadura militar que arruinan'a al pais por mucho tiempo. Es 

entonces cuando Masferrer, queriendo impedir la catastrofe, desarrollo 

su famosa teoria del Minimum Vital que es "como un llamamiento al 

buen sentido de los hombres, a su bondad primaria, a su instinto de 

conservation, casi a su egoismo, para que no se desgarren, para que no 

se devoren" (43). El Minimum Vital dice al proletario, al asalariado, 

conformate con lo imprescindible; contentate con que se te asegure 

aquello indispensable, sin lo cual no podrias vivir". Y al rico le dice: 

"consiente en que haya un h'mite para tu ambition; contentate con que 
se te de libertad para convertir en oro el arbol y la piedra, pero no la 

miseria, no el hambre, no la salud, no la sangre de tus hermanos". El 

minimun vital de Masferrer exige del Estado y de la sociedad toda la 

satisfaction de las siguientes necesidades: 

Trabajo higienico, honesto y remunerado en justicia; 
Alimentation suficiente, variada, nutritiva y saludable; 
Habitation amplia, seca, soleada y aireada; 

Agua buena y bastante; 
Vestido limpio, correcto y buen abrigo; 
Asistencia medica y sanitaria; 
Justicia pronta, facil, e igualmente accesible a todos; 
Eudacion primaria y complementaria eficaz, que forme hombres 

cordiales, trabajadores expertos y jefes de familia concientes; 
Descanso y recreo suficientes y adecuados para restaurar las 

fuerzas del cuerpo y el animo. 
Las anteriores necesidades las considera Masferrer como necesi 

dades primarias o vitales, es decir, necesidades de cuya satisfaction no 

se puede prescindir sin poner en peligro la vida misma de los seres 

humanos. Pero ese minumum implicaba un cambio profundo en las 

estructuras feudales de El Salvador: seguro social, salario nrinimo 

adecuado, elevation del nivel de vida en cuanto a alimentation popular; 
revolution de la vivienda; reformas educacionales, reformas sanitarias y 
reformas en el campo de la administration de justicia. En una palabra, 
una verdadera politica social. Por eso el Minimum Vital fue combatido 

por los ricos, los terratenientes, con pasion y violencia; a Masferrer lo 

atacan los sectores de la derecha llamandole "bolchevique peligroso", 
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"agitador criminal", "elemento peligroso"; pedian contra el la carcel o 
el destierro. La izquierda extrema, a su vez, lo combate con zana, 

tachandolo de traidor, de socialista de derecha, *de demagogo, de 
derechista disfrazado de apariencias izquierdistas. Su ideologia del 
minimum vital fue considerada como una ingenua manifestation de 
socialismo utopico, carente de toda base cientffica. Colocado entre dos 

fuegos y visto con desconfianza y a veces con hostilidad por parte del 

gobierno, la popularidad se acrecienta; las masas intuyen en el el gran 
dirigente que puede resolver los graves problemas de la crisis. Las ideas 
de Masferrer se difunden ampliamente y poco a poco se va formando un 
nucleo de discipulos que rodean al escritor y lo acompanan en sus 
luchas. El diario "Patria" se convierte en el periodico mas leido de todo 
el pais; el pueblo todo nimba la personalidad de Masferrer con 
caracterfsiteas apostolicas y empieza a designarlo con el honroso tftulo 
de "Maestro". 

Aprovechando el ambiente de libertades democraticas muchos 

gremios se organizaron para poder defender en forma mas adecuada sus 

particulares intereses. Los primeros en organizarse fueron los obreros 

que formaron sus sindicatos de empresa y una gran Confederation 

Regional de Trabajadores. Los estudiantes universitarios constituyeron 
la Asociacion General de Estudiantes Salvadorenos (AGEUS), poderoso 
grupo de presion que ha jugado destacado papel en las contiendas 

poh'ticas nacionales. 

La actividad de los estudiantes en el periodo presidencial de 
Romero Bosque fue verdaderamente notable; vigilaron el manteni 
miento de las libertades publicas, luchando por el pronto levantamiento 
del estado de sitio que en mas de alguna oportunidad se vio obligado el 
Presidente a decretar; lucharon tambien los estudiantes por clarificar los 

problemas nacionales a traves de un organo de combate denominado 

Opinion Estudiantil que junto con Patria de Alberto Masferrer, signified 
la expresion calida y apasionada de. un periodismo audaz, que 
denunciaba con valentia todos los atropellos e injusticias que se 

originaban en el medio social salvadoreno de aquel tiempo. 
En 1929 se initio el ultimo ano del Gobierno del Dr. Pio Romero 

Bosque. Era un ano de crisis politica porque tenfan que celebrarse 
elecciones presidenciales; justamente, a fines de dicho ano, como hemos 

visto, se inicia la crisis economica; esta coincidencia, en la que la crisis 
economica se enlaza con la crisis politica, tuvo consecuencias catastrofi 
cas para nuestro pais. 

Todavia era la epoca en que no existfan partidos polfticos 
permanentes pues, por un singular proceso historico, los llamados 

partidos tradicionales, (liberal y conservador) habfan desaparecido; al 

aproximarse el periodo electoral, se improvisaban partidos polfticos 
alrededor de una personalidad destacada, el futuro candidato -quien 
formulaba un programa de gobierno y se lanzaba a una gran campana 
nacional de propaganda. Los fondos necesarios para el funcionamiento 

147 



del partido eran proporcionados en parte por el candidato y en parte 
mediante donativos de personas pudientes. Los grandes latifundistas y 
caficultores, ayudaban economicamente al candidato de sus simpatias y 
su podeno financiero, aseguraba casi siempre el triunfo del candidato 
de sus preferencias. En la epoca a que nos estamos refiriendo, 
aparecieron cinco aspirantes al solio presidential: uno de los candidatos 

gozaba del apoyo del gobernante y era considerado el candidato oficial; 
tres mas no tenian mayor arraigo popular; pero el quinto, el Ingeniero 
Arturo Araujo, millonario terrateniente, gozaba de gran popularidad 
debido a sus actitudes filaritropicas. Fundo el Partido Laborista 
imitando el modelo britanico y oportunamente logro ganar el apoyo del 

Maestro Masferrer ofreciendole aplicar, si llegaba al poder, el programa 
del Minumum Vital. Masferrer ilusionado con la promesa presidential, 
le da todo su apoyo al candidato Araujo con lo cual el laborismo gano 
gran cantidad de adeptos. Por otra parte, el programa vitalista de 
Masferrer contemplaba la nationalization de la tierra y la entrega de 

parcelas al campesinado. Este aspecto difundido por los propagandistas 
movilizo a la masa campesina provocando su entusiasmo. La crisis 

empezaba a afectar seriamente al sector rural: un gran conjunto de 

pequenos y medianos propietarios (aproximadamente un 28%) habian 

perdido sus tierras, otros estaban ante la amenaza de futuras ejecucio 
nes; ademas, la miseria empezaba a ensenorearse en la mayoria de los 

hogares campesinos. La oferta de una parcela de tierra para cada familia 

campesina abrio un horizonte de esperanza para todos aquellos que 
estaban Uegando al borde de la desesperacion. 

Las elecciones se desarrollaron en un clima de autentica libertad. 
Nunca el pais ha vuelto a vivir en un clima semejante. El triunfo del 
Partido Laborista fue rotundo. El Ingeniero Arturo Araujo fue electo 
Presidente de la Republica y tomo posesion de su cargo el primero de 
marzo de 1931: llevaba como vicepresidente al General Maximiliano 
Hernandez Martinez, que habia lanzado su candidatura a la Presidencia, 
siendo el mas impopular de los candidatos, decidio unirse al Partido 
Laborista y jugar como aspirante a la Vicepresidencia. El Presidente 
Arturo Araujo lo nombro su Ministro de Guerra. 

3a.- El Gobierno del Ingeniero Araujo. El triunfo del 
Partido Laborista origino grandes alegn'as en un sector y profundo 
desconcierto en otro. La oligarqufa de los terratenientes quedo 
asombrada; no podia concebir que sus candidatos hubieran sido 
derrotados por la chusma, por la "plebe miserable". Por primera 
providencia la oligarqufa asumio una actitud de boycot al nuevo 

gobierno. Ninguno de sus pro-hombres acepto puestos en el gabinete. 
Los tecnicos presentaron su renuncia y el Ingeniero Araujo tuvo que 
iniciar sus labores con equipo de gente que por primera vez se acercaban 
al poder y que carecia de experiencia en la administration publica. La 
casi totalidad de las plazas del Estado fueron ocupados por miembros 
del Partido Laborista, muchos de los cuales Uegaron a desplazar a 
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funtionarios que tenfan largo anos de desempeno en los mismos. La 

maquina estatal empezo a funcionar con notoria pesadez y torpeza. 
Mientras tanto la crisis economica penetraba mas y mas en las entranas 
del sistema, y el Estado se mostraba incapaz de tomar adecuadas 
medidas para detener o contrarrestar los perniciosos efectos de la 
aludida crisis. Las Finanzas eran un desastre; los sueldos de los 

empleados publicos dejaron de pagarse, incluyendo los sueldos de los 
militares. El descontento era general. Los campesinos pedfan la tierra 

prometida y su desengano los inclinaba hacia la rebeldia. Se sentia que 
la nave carecia de un verdadero timonel y que marchaba a la deriva. 

Fueron los estudiantes universitarios los primeros que iniciaron 
un movimiento energico de protesta. El gobierno pretende contratar un 
nuevo emprestito como unica solution ante la crisis. Los estudiantes 
denuncian el proyectado emprestito como la venta de la soberania na 

tional ante el imperialismo. La Asamblea Nacional en una agitada sesion 

aprueba finalmente la contratacion del mencionado emprestito. Los uni 
versitarios salen a la calle en manifestation de protesta y el pueblo se les 
une formandose columnas cerradas que ocupaban las calles del centro de 
San Salvador en una gigantesca demostracion de repudio a la politica 
del regimen. El gobierno ordeno a la fuerza militar disolver la 

manifestation por medio de las armas. Hay choques violentos entre 

civiles y militares. La manifestation es disuelta parcialmente y en forma 

sangrienta, pero las fuerzas estudiantiles y populares se reorganizan y se 

concentran en el parque Barrios en donde oradores impetuosos hablan 

francamente de derribar al gobierno. El Presidente responde decretando 

el estado de sitio en toda la Republica. Las libertades democraticas 

quedaron suspendidas. San Salvador vivio entonces momentos de aguda 
tension politica. Diversos nucleos polfticos se dedicaban a la conspira 
tion. La oligarqufa traditional vefa complacida el proceso de los 

acontecimientos, que ella tambien contribufa a estimular, pues permiti 
rfa derribar al gobernante que subio al solio presidencial sin su 

aprobacion y aun en contra de sus particulares intereses. 
El gran lfder popular, el Maestro Masferrer, nombrado Diputado, 

libro en el seno de la Asamblea brillantes batallas en favor de su 

programa del Minimum Vital; la inercia de los intereses creados opuso a 

sus propuestas un frfo y, a la vez, solido valladar, que impidio 
decididamente la realization de sus anhelos. Ante la situation desastro 

sa, desenganado, triste y enfermo, Masferrer se exilia voluntariamente, 

yendose a vivir a Guatemala y, posteriormente a Honduras, de donde 

regresara pocos meses despues, totalmente postrado para morir en su 

solar nativo. 

El vicepresidente de la Republica, General Maximiliano Hernan 

dez Martinez, a quien el Presidente habfa confiado el ministerio de 

Guerra, prepara en la sombra un golpe de Estado; con hipocresfa y 
astuta habilidad maneja hilos de la conspiration que jovenes oficiales 
llevaban a cabo en contra del regimen y? en la noche del primero al dos 
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de diciembre de 1931, los mencionados jovenes se alzan en armas; se 
toman violentamente Casa Presidential, asumen el poder politico 
mediante la constitution de un gobierno colectivo de facto llamado 
Directorio Militar y levantan el estado de sitio. El Presidente Araujo 
huye a Guatemala con su gabinete y principales partidarios. El triunfo 
del anhelo democratico parece realizado. El pueblo se desborda por las 
calles saludando la caida del presidente y vivando al militarismo que 
habia restablecido el imperio de la libertad. Pero detras de aquel oropel 
y de aquellas nubes rosadas, se cernia sobre el pueblo salvadoreno una 

grave y mortal amenaza: la fuerza funesta de los oligarcas que harian 
del militarismo un sistema adecuado de gobierno. 

Despues de unos dias de incertidumbre, en el que menudearon las 

intrigas y las discusiones bizantinas, Hernandez Martinez asume el 

poder en una mascarada de procedimientos constitutional urdido por 
abogados de la antigua oligarqufa: Martinez, en su caracter de 

Vicepresidente, ocupa la vacante dejada por el presidente titular, quien 
al abandonar el pais, sin el correspondiente permiso de la Asamblea, 
habia dado lugar para que esta lo destituyera conforme a los preceptos 
de la Constitution. No importaba que el Presidente se hubiera visto 
forzado a abandonar el pais, no solo para salvar a su gobierno sino 
tambien para salvar su propia vida; no importaba el hecho de que el 
nuevo Presidente era nada menos que el Ministro de la Guerra del 

regimen anterior y que estaba obligado por su honor a defender el 
aludido regimen. 

4a.- EL REGIMEN DE HERNANDEZ MARTINEZ. Al subir 
al poder el futuro dictador Hernandez Martinez tuvo que enfrentarse 
con los siguientes problemas: 

a) El reconocimiento internacional. A pesar del pre 
tendido arreglo constitutional, el nuevo gobierno no fue reconocido por 
el resto de los Estados centroamericanos ni por los EE.UU; el aludido 
reconocimiento estaba obstaculizado por las celebres Conferencias de 

Washington en 1923, en las cuales se prohibio el reconocimiento de los 

gobiernos de facto surgidos por golpe de Estado. Con esta clausula se 

pretendia evitar tales golpes de Estado. 

b) Resolver a la mayor brevedad posible los mas 

agudos problemas planteados por la crisis economica, tales como la 

quiebra de los deudores y la amenaza de que los bancos se apoderaran 
del setenta por ciento de las tierras laborables, el de la caida del colon, 
el del retraso de los sueldos de los funcionarios publicos, etc. 

c) Liquidar la creciente oposicion al nuevo regimen. El 
Partido Laborista era muy grande; la mayoria de los campesinos que 
esperaban el prometido reparto de tierras se movian inquietos pues sus 

h'deres les explicaban que los militares se oponian a que se les entregara 
la tierra y que para impedir tal entrega habian quitado al presidente 

Araujo. 

d) Impedir la restauracion del Presidente destronado. 
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Este se habia refugiado en Guatemala en donde el Presidente Jorge 
Ubico, gran amigo suyo, le ofrecio apoyarlo con efectivos belicos para 
que invadiera El Salvador y recuperara el poder. 

e) Contener el intenso desarrollo del movimiento 
comunista que se incrementaba peligrosamente en las filas sindicales y 
entre los trabajadores del campo. 

Los cinco problemas anteriores, exigian inmediata solution. La 

oligarqufa reclamaba con energia, la solution en particular de la 

inquietud campesina y del avance del comunismo. 
Martinez puso manos a la obra. Su objetivo tactico inmediato fue 

el reforzar la unidad del ejercito y asegurar su lealtad y apoyo. Los 
oficiales inseguros fueron dados de baja y'algunos arrojados al exilio. A 
la par reforzo su alianza con el sector oligarquico, sector que le ofrecio 
los cuadros tecnicos de estadistas experimentados para integrar el 

gabinete y que antes habia negado al Presidente Araujo. 
El plan estrategico de Martinez se proyectaba a largo alcance; 

sabia de los preparativos de Araujo en Guatemala y tambie'n de los 

trabajos subrepticios que los lfderes del partido laborista realizaban 
entre los campesinos de la zona occidental del pafs. Araujo proyectaba 
hacer coincidir su invasion con un levantamiento agrario en la zona por 
donde pensaba atravesar la frontera. Martinez se propone precipitar el 

levantamiento campesino mediante habiles provocaciones; darfa ademas 
libertad de movimiento a los comunistas con el objeto de atribuir al 
levantamiento campesino un ropaje comunista. Asf Martinez magnifica 
rfa la rebelion y se presentarfa ante el mundo entero como el Salvador 
del pafs ante la amenaza del comunismo. Con esto lograrfa Martinez el 

reconocimiento y el apoyo de los demas pafses centroamericanos y en 

especial, de los Estados Unidos; el retorno del Ingeniero Arturo Araujo 
a la Presidencia quedarfa totalmente descartado y finalmente, en el 

aspecto interno, la oligarqufa nacional otorgaria su plena confianza al 
nuevo regimen y Martinez quedarfa debidamente consolidado en el 

poder. 
El plan de Martinez se va cumpliendo aceleradamente: se permite 

la realization de elecciones Municipals y en elias, la participation 
abierta y franca del Partido Comunista de El Salvador, Section de la III 
International (Comunista). Por primera vez y ultima vez en la Historia 
de El Salvador, los comunistas presentaron candidaturas "proletarias" 
sobre el principio de la lucha de clases. El clima de libertad electoral 

dejado por el Presidente Romero Bosque, fue respetado en apariencia. 
Los ciudadanos ejercieron el sufragio sin ninguna coaccion de parte de 
las autoridades; el sufragio era publico y el nombre de cada votante 

quedaba consignado en los correspondientes pliegos asf como los 
Candidatos por quienes se votaba. Las candidaturas comunistas lograron 
gran cantidad de votos. Las causas de este exito fueron las siguientes: 

Conviction y disciplina de partido o de simpatizante; 
Espiritu de novedad; 
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Deseo de manifestarse en contra de las otras candidaturas; 
El descontento general por la aguda situation de crisis. 
Cuando las autoridades se dieron cuenta de que en algunos 

municipios se coma el riesgo de que triunfaran las candidaturas 
comunistas, se hizo intervenir a la Guardia Nacional y se ayudo a 
triunfar a la candidatura que seguia en el orden de los sufragios. En San 
Salvador y en Santa Tecla se favorecio el triunfo del Partido 
Claramonista permitiendo la duplication de votos. La candidatura 
comunista para el Municipio de San Salvador fue la siguiente: 

Para Alcalde: Joaquin Rivas 
Parj Primer Regidor: Hermogenes Rodas Guzman 
Para Segundo Regidor: Rogelio Castellanos 
Para Tercer Regidor: Rafael Flores 
Para Cuarto Regidor: Br. Jaime Dreyfus 
Para Quinto Regidor: Ladislao Martinez 
Para Sexto Regidor: Pablo Guevara 
Para Octavo Regidor: Miguel Angel Martinez 
Para Sindico: Br. Rafael Angulo Alvarenga 
Veinte dias mas tarde cuando Martinez desato la represion 

comunista, la mayoria de las personas que figuraron en dicha planilla 
fueron fusilados como peligrosos agentes rojos. La unica prueba de su 

peligrosidad fue el haber figurado en la planilla de candidatos 
comunistas. 

El Diario La Prensa de El Salvador, del 4 de enero de 1932 al 
informar sobre las elecciones dice: "al medio dia del bando politico que 
tenia mas gente en esos momentos era, en justicia, el Partido 
Comunista". El mismo cronista senala el problema de los que votaban 
varias veces, arma con la cual lograron derrotar a los candidatos 
comunistas. 

Entre los lugares donde la fuerza publica intervino para impedir el 
triunfo de los comunistas pueden citarse Soyapango, Guazapa, Izalco, 
Nahuizalco y Colon. En otros lugares la votacion fue suspendida 
arbitrariamente. 

Los fraudes y atropellos electorales originaron profundo descon 
tento que vino a ahondar, aun mas, la tension social en que se vivia. 
Sectores importantes entre los militantes comunistas, simpatizantes y 
miembros del llamado Socorro Rojo Internacional, reclamaban en 
reuniones y en mitines de masas la necesidad de la insurrection armada, 
para protestar contra la estafa electoral sufrida. 

5a.? El Gobierno por su parte, siguio una politica de franca 
provocation: A continuation algunos ejemplos de estos incidentes 
provocativos: 

a) El 4 de enero de 1932, se originaron sucesos 

sangrientos en las fincas de los cantones de Santa Rita, Anonal, El 
Paraiso, El Chayal, Tortuguero y Montanita, jurisdiction de Atiquizaya. 
Los trabajadores se declararon en huelga y se negaron a cortar el cafe. 
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Intervino la Guardia Nacional y vino el derramamiento de sangre: murio 
el cabo Manuel A. Zelaya y el lider "comunista" Indalecio Ramirez. 
Hubo varios heridos y desaparecidos entre los trabajadores. Tropas del 

Ej^rcito Nacional se movilizafon desde Santa Ana y Ahuachapan para 
restablecer el orden y garantizar el cese de la huelga (42). 

b) Alboroto publico en Mejicanos el dia seis de enero, 
motivado por el descontento popular con el resultado de las elecciones. 

Hay detemdos y golpeados (44). 
c) El 7 de enero, La Prensa informa que gran parte de 

la cosecha de cafe se esta perdiendo por falta de brazos. En realidad lo 

que pasa es que por la crisis los caficultores no pueden pagar los 

antiguos salarios y los han bajado todavia mas, a niveles tan miserables 

que no constituyen ningun incentivo para las poblaciones hambrientas. 

d) 8 de enero; la casa del Director de la Tribuna fue 

apedreada en un alboroto popular como consecuenica de las elecciones, 
en la ciudad de Usulutan (45). 

e) 9 de enero: la Prensa informa de actividad comunis 
ta en Armenia. Los lideres fueron encarcelados. 

f) 11 de enero: tienen lugar las elecciones para 
diputados a la Asamblea Nacional. Con el fracaso electoral anterior ya 
nadie tiene confianza en la libertad electoral y muy pocos son los que 
votan. 

g) 12 de enero: Tremenda agitation en el campo; los 

rojos reparten hojas sueltas amenazantes. Hombres armados intentan 
tomar Tacuba, algunas haciendas y las poblaciones deIzalco,Nahuizalco 
y Juayua (46). 

h) El Gobierno expulsa del pais al comerciante Alber 
to Bobak, por suponersele de nacionalidad rusa y considerarlo 

extranjero pernicioso y agitador comunista. La Corte Suprema de 
Justicia amparo el referido extranjero pero este ya habia sido extranado 
del pais. 

i) 16 de enero: huelga en la Hacienda de San Isidro 

cuyo casco fue sitiado por centenares de trabajadores que demandaban 
aumento de salarios y mejoria en la comida. Este conflicto fue resuelto 

amigablemente gracias a la eficaz mediation del Gobernador del 

Departamento. Esto parece ser el unico coso de solution pacifica de un 

conflicto laboral en aquel tiempo. 
j) 19 de enero: algarada a altas horas de la noche en el barrio 

de Concepci6n de San Salvador, cuando numerosos trabajadores 
trataron de arrebatar unos prisioneros ?lideres polfticos izquierdistas? 
que la Guardia Nacional conducfa a la Penitenciarfa de San Salvador 

para ser interrogados (47). 
k) Ante la creciente ola de protesta y de actos de rebeldfa 

los agricultores del departamento de Santa Ana se reunen con el 
Subsecretario de Defensa y deciden organizar una especie de guardia 
blanca para defender sus propiedades (48). 
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El general Martinez considero llegado el momento de actuar. El 
momento era decisivo: los ricos, los grandes propietarios estaban 
atemorizados y exigian medidas represivas inmediatas; la conspiration 
araujista avanzaba entre los elementos campesinos de Occidente; los 
comunistas y sus simpatizantes hacian pros^litos por todos lados 
aumentando el panico de los terratenientes; el hambre y la miseria 

penetraba a todos los hogares campesinos con lo que el clima propicio 
para la violencia y la desesperacion se acrecentaba. Algunos lfderes 
obreros decidieron hablar con el Presidente para encontrar una solution 

pacifica a los conflictos y hacer que cesaran las provocaciones de la 

guardia y demas autoridades. El Presidente los rechaza enfaticamente y 
decide actuar conforme sus propios planes. 

El 21 de enero la ciudad de San Salvador desperto con la noticia 
de que habia abort ado un complot comunista de grandes alcances 
nacionales. Segun el comunicado oficial, se trataba de un plan 
insurrectional que perseguia la toma del poder; celulas comunistas 
infiltradas en los cuarteles habian preparado la entrega de los mismos. 
Las detenciones se hicieron con rapidez y en gran cantidad. Tres lfderes 
comunistas: Agustin Farabundo Marti, Secretario del Socorro Rojo 
Internacional, ex?secretario del Gral. Augusto C?sar Sandino, hombre 
de gran popularidad entre obreros y campesinos, verdadero lider 

carismatico; y los estudiantes Alfonso Luna y Mario Zapata, destacados 
lfderes universitarios. Los tres se encontraban escondidos en una casa 
aislada de una poblacion aledana a San Salvador, desde hacia variosdias 
antes pues sabian que la policia los buscaba. Martinez los designo como 
las victimas propiciatorias; fueron acusados de haber sido encontrados 

infraganti, en su cuartel general planeando la insurrection. Los 

capturados fueron sometidos a consejo de guerra, pues se les incorporo 
a la jurisdiction militar; se les condeno a muerte y fueron fusilados 
inmediatamente, como culmination de uno de los procesos judiciales 

mas monstruosos que conoce la historia salvadorefia. 
La noticia de la detention y muerte de los lfderes fusilados, se 

extendio por todo el pais; es mas, la noticia de su muerte se anticipo 
por el rumor popular que afirmo el dia siguiente de la captura que 
habian sido fusilados sin formation de juicio, en el mismo cuartel de la 

penitencian'a. El descontento popular estallo y muchas turbas de gente 
hambrientas y desesperadas, que habian depositado toda su esperanza y 
todo su amor en Agustin Farabundo Marti, se lanzaron a la revuelta, en 
un acto de desesperacion que los llevo, a ellos tambien, a la muerte. 
Esto es lo que esperaba el tirano; las protestas populares fueron 
denunciadas por el despota como el cumplimiento del plan de 
subversion comunista nacional e internacional. Los canales de la 

propaganda se desbordaron; los periodicos y las radiodifusoras difundie 
ron por el mundo el tremendo peligro de sovietizacion de El Salvador, 

Martinez ordeno la movilizacion del ejercito y empezo la represion mas 

implacable que conoce la historia de El Salvador. 
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El estado de sitio fue decretado en todo el pais; las libertades 
individuates fueron suspendidas; para trasladarse de un lugar a otro, 
dentro del territorio nacional, tenia que sacarse pasaporte; se dicto 
tambien la "ley martial", o ley de queda, por medio de la cual se 

prohibia en San Salvador y ciudades importantes, salir a la calle despues 
de las ocho de la noche, so pena de poder ser muerto impunemente. Se 
autoriza la incorporation automatica, al ej^rcito, de todo propietario y, 
en general de todo aquel que tuviera intereses que defender frente al 

comunismo, a fin de que pudiera armarse y repelar cualquier ataque 
comunista. Se creo tambien una "Guardia Civica", formada especial 

mente por elementos de la clase media, los cuales se encargaron de la 

vigilancia de las ciudades durante la noche y fueron los que cometieron 
muchos atentados con motivo de la famosa "ley martial", pues varias 

personas murieron a manos de dichos guardias ci'vicos por haber salido a 
la calle despues de las ocho de la noche, tal vez cuando imperiosas 
necesidades hogarenas losimpedfanasalir en busca de un medico o de 
una medicina. 

La represion de las fuerzas martinistas Uego a extremos increibles; 
bastaba estar vestido como campesino en las zonas de actividad belica, 
para que se diera muerte a dicha persona, cualquiera que fuera su sexo o 
su edad. El dictador decia a sus subalternos: "no quiero prisioneros" y 

por consiguiente los obligaba a matar a mansalva a cuanto campesino 
cayera en sus manos. No corresponde describir paso a paso las multiples 
incidencias de la campana represiva llevada a cabo sobre las "hordas 

comunistas", de campesinos armados con machetes y piedras que se 

oponian a ejercitos modernos, armados con ametralladoras y fusiles 

automaticos. No se ha determinado todavia la magnitud de las victimas 

de esta salvaje represion; pero puede darnos una idea aproximada el 

siguiente telegrama emitido por el General Tomas Calder6n desde el 

puerto de Acajutla al almirante britanico Smith, Jefe de una flotilla de 

buques de guerra ingleses, que se aproximaron a las costas salvadorenas, 

y ofrecieron el desembarco de marinos para ayudar a aplastar la 

rebelion comunista. Dicho telegrama dice asi: 

"28 de enero de 1932 

"El Jefe de Operaciones en la zona occidental de la Republica, General 

Jos6 Tom?s Calderon, saluda atentamente en nombre del Gobierno del 

General Martinez y en el suyo propio, al Almirante Smith del crucero 

Rochester, al Comandante V.G. Brahudes del destroyer Skeena y al de 

igual grado Hart, del destroyer Vancouver y se complace en comunicar 

les que la paz en El Salvador est? restablecida; que la ofensiva 

comunista ha sido totalmente abatida y dispersa y que se llegard a la 

completa extermination. QUE YA ESTAN LIQUIDADOS CUATRO 

MIL OCHOCIENTOS BOLCHEVIQUES", Jimenez Barrios, comentan 

do este telegrama dice: 
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"4.800 campesinos muertos unicamente en seis dias, y la matanza dur6 
tres meses" (49). 

El anterior telegrama origin6 algunos comentarios cnticos; 
muchas personas se escandalizaron ante la matanza que se estaba 
llevando a cabo. Casi cinco mil personas "liquidadas" en seis dfas 

paretia una cifra monstruosa. Fue entonces cuando el General Calderon 
hizo aclaraciones piiblicas en el sentido de que la palabra "liquidados" 
no queria decir muertos sino simplemente, personas fuera de combate. 
Tal explication no hizo mas que arruinar las cosas; los que no habian 

puesto atencion en el texto del telegrama ahora se preocuparon de 
analizarlo critieamente y la explicaci6n del General les result6 

completamente estrafalaria. 
La represion se prolongo durante varias semanas. Por primera vez 

se usaron ametralladoras para fusilar a grandes conjuntos humanos;los 
cadaveres eran colocados en carretones y camiones de carga y arrojados 
a las barrancas. Los pliegos de votacion en donde se consignaban los 
nombres de los votantes y la candidatura por quien votaban, sirvieron 
de base para las persecuciones: los que habian votado por las 
candidaturas comunistas eran buscados por las fuerzas represivas y si 
eran capturados muy pronto pasaban a los grupos de fusilados. 

6a.- Terminada esta dramatica y sangrienta etapa, Martinez 

logro la mayor parte de sus objetivos: 

a) Se consolida definitivamente en el poder. 
b) La oligarqufa nacional le entrega plenamente su 

confianza. 

c) Internacionalmente, los EE.UU. le dan su completo 
respaldo y por consecuencia la amenaza de invasion 
del Presidente Araujo con el apoyo del Gobierno de 

Guatemala, desaparecio para siempre. 
d) El "laborismo" araujista quedo destruido y sin 

ninguna capacidad ofensiva. 

e) El comunismo fue liquidado fisicamente. El movi 
miento sindical qued6 totalmente desorganizado. 

f) La Universidad, suprimida su autonomia yencarcela 
dos o expatriados sus mas import antes lideres, asumio 
una actitud de pasividad ante el despotismo entroni 
zado. 

g) El aparato de opresi6n del Estado se depura y 
consolida. 

h) El sistema de derecho se reforma con el objeto de 

garantizar la perpetuation del despotismo. 
i) Las condiciones nuevas permitieron descargar todo el 

peso de la crisis econ6mica sobre las espaldas de los 

trabajadores. 
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A partir dc entonces se va a entronizar en El Salvador un regimen 
de despotismo militarizado que se mantendra en el poder durante largos 
trece affos. 

VI. ALGUNAS CONCLUSION ES 

La somera exposition que hemos hecho sobre los aspectos mis 
salientes que la crisis de los aflos treinta en El Salvador amerita que, 
como parte final presentamos algunas conclusiones: 

La crisis puso en evidencia la tremenda desigualdad que existe en 
el orden mundial de los paises: naciones desarrolladas y muy poderosas 
en cuyo seno se genero la crisis y dSbiles naciones dependientes que 
reciben dicha crisis como una desgracia que les viene de fuera; naciones 
cuyo desarrollo institutional les permite recursos y reservas para 
enfrentarse a la emergencia cn'tica y pequenas naciones que lejos de 
tener recursos defensivos son incorporados al engranaje de la economia 
international y se ven obligadas a actuar como instrumentos amortigua 
dores a favor de las grandes naciones. (Recordemos la clausula de la 
nation mis favorecida, los onerosos empristitos, la devaluation de las 
materias primas, etc.). 

la- La crisis economica de superproduccion se entrelaza 
con la crisis agraria cronica y, por eso mismo, tiene una presentac!6n 
heterog&iea: 

a) en lo que respecta al valor de la moneda. 

b) en lo que respecta a la produccion de articulos de 
consumo. 

c) en lo que respecta a la delincuencia. 

d) en lo que respecta a la evoluci6n demografica de la 

poblaci6n. 
e) en lo que respecta a la politica nacional. 

En todos estos sectores los ritmos del ciclo son muy distintos. 
La estrategia asumida por los gobernantes frente a la crisis 

presenta dos etapas muy bien definidas: la etapa de ingenua espontanei 
dad, en la que todo se reduce a soportar la tormenta y a esperar que 
pase; y la etapa en la cual el Estado se ve obligado a tomar medidas 
intervencionistas. 

Se ha considerado que la etapa intervencionista significa el fin del 
Estado liberal en El Salvador; tal afirmacion parece ser un tanto 

exagerada: las medidas intervencionistas fueron mfnimas y conservaron 

siempre las estructuras fundamentales del Estado liberal; las nuevas 
instituciones. bancarias que se crearon, sirvieron, principalmente, para 
ayudar y estimular el libre juego de la iniciativa privada y no para 
controlarla. 

2a.? Consecuencias de la crisis en el dmbito politico: 
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a) Las clases sociales se separan por profundas barreras 
de desconfianza y hostilidad. Despuis del levantamiento de enero de 
1932 las clases sociales se separan; las posibilidades de una politica de 
frente popular o de union nacional para salir de la crisis, desaparecen 
por complete y se abre la era de las dictaduras oligarquicas. 

b) Como derivado de lo anterior, mayor agudizacion 
del aparato represivo, lo que implica un franco retroceso politico en el 
desarrollo de la democracia salvadorefia. 

c) Desarrollo de la participation del ejercito en la 

politica nacional hasta convertirse, bajo el regimen delGral. Martfnezen 
franco militarismo. 

d) Una mejor definition de las clases sociales y 
consolidation de la oligarqufa feudal como sector dirigente. 

3a.? Consecuencias de la crisis en el ambito econ6mico 

a) Mayor desarrollo del monocultivo del cafe. 

b) mayor dependencia del pais frente a los Estados 
Unidos. 

c) baja catastrofica de los precios. 
d) baja agudisima de los salarios y sueldos. 

e) gran concentration de la propiedad. 
6a.? Consecuencias en el ambito social: 

a) Incremento del alcoholismo, particularmente en los 
sectores juveniles. 

b) incremento de la prostitution, especialmente en las 

mujeres que emigran del campo a las ciudades en busca de trabajo. 
c) incremento de la delincuencia. 

NOT AS 

(1) Anuario Estadistico de 1930. Direction General de Estadistica. 

Imprenta Nacional. San Salvador. 1931. Los datos sobre poblacion indigena se 
han obtenido a base de inferencias. 

(2) Censo de Poblacion 1930. 

(3) El procedimiento utilizado fue 
1. Enumeration y estudio de los diversos oficios y profesiones. 
2. Selection de aquellos que pertenecen a las clases altas y medias 

(por ejem.: todos los banqueros, ciertos industrials y algunos 
agricultores fueron colocados en la clase alta por su elevada base 

economica). 
3. No se pudo establecer la distincion entre clases rurales y 
urbanas. 

(4) Censo de Poblacion, 1930. 
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(5) Memoria del Ministerio de Hacienda y Credito Publico correspon 
diente al ano de 1929, pag. 4. 

(6) Memoria de Hacienda correspondiente al ano de 1935, pags. 94 y 
95. 

(7) Memoria de Hacienda correspondiente al ano de 1935, pag. 61. 

(8) Memoria del Ministerio de Hacienda correspondiente al ano de 

1929, pag. 4. 

(9) Opus cit. p. 5. 

(10) lb. p. 5. 

(11) lb. pags. 19 y 20. 

(12) lb. pags. 114 y 115. 

(13) Memoria del Ministerio de Hacienda correspondiente al ano 

1932, pag. 14. 

(14) Datos tornados de los Anuarios Estadi'sticos de los anos 

correpondientes. 

(15) lb. 

(16) Memoria del Ministerio de Hacienda correspondiente al ano 

1935, pag. 187. 

(17) Memoria del Ministerio de Hacienda correspondiente al ano 

1932, pag. 45 y Memoria del ano 1933, pag. 43. 

(18) Memoria del Ministerio de Hacienda correspondiente al ano 

1935, pag. 92. 

(19) Memoria del Ministerio de Hacienda correspondiente al ano 

1932, pag. 115. 

(20) Memoria del Ministerio de Hacienda correspondiente al ano 

1935, pag. 56-57. 

(21) Memoria del Ministerio de Hacienda correspondiente al ano 

1933, pag. 3 

(22) Memoria del Ministerio de Hacienda correspondiente al ano 

1931, pag. 15. 

(23) Alfredo Humberto Ortiz Mancia. Consideraciones sobre el 
Credito en El Salvador, Tesis Doctoral 1938. En Revista de Hacienda Nos. del 14 
al 17 de octubre de 1939, pag. 193. 

(24) Oscar Quinteros Orellana. Causas y Efectos de la Moratoria de 
1932. Economia Salvadorena Nos. 21-22, enero-diciembre de 1960. 

(25) Memoria de Hacienda correspondiente al ano 1935. Pags. 10 y 
11. 
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(26) Memoria de Hacienda correspondente al ano 1932. Pag. 3. 

(27) Memoria de Hacienda correspondiente al ano 1932. Pags. 6-7. 

(28) Memoria de Hacienda correspondiente al ano 1933. Pag. 107. 

(29) Memoria de Hacienda correspondiente al ano 1935. Pag. 18. 

(30) Maximiliano Patricio Brannon. Las Deudas Privadas en la Crisis 

Contemporanea. San Salvador, 1936, pag. 10. 

(31) Ortiz Mancia. Tesis doctoral. Univ. de El Salvador, San 

Salvador, pag. 196. 

(32) Memoria de Hacienda correspondiente al ano 1935, p?g. 23. 

(33) Id. id. pag. 13. 

(34) Oscar Quinteros Orellana, opus cit. pag. 14. 

(35) Juan Ernesto Vdsquez. Actividades Hacendaiias en lo que se 
refiere a los aspectos Monetarios, Cambiarios y Bancarios. Ministerio de Hacienda, 
San Salvador, 1939, pag. 6. 

(36) Memoria de Hacienda correspondiente a 1932, pag. 139. 

(37) Alberto Masferrer, pags. 1915, San Salvador, pag. 18. 

(38) Masferrer. El Dinero Maldito. Obras Completas. Tomo I, pag. 
59. 

(39) Masferrer. Cartas a un Obrero. Obras Completas. Tomo I, pag. 
103. 

(40) Masferrer. Terraje. Obras Completas. Tomo I. pag. 148. 

(41) Masferrer. La Vivienda. Obras Completas. Tomo I. pags. 135. 

(42) Masferrer. Cartas a un Obrero. Obras Completas Tomo I, pag. 
96. 

(43) Masferrer. El Minumun Vital. Obras Completas. Tomo I, pag. 
19. 

(44) Coleccion de La Prensa del primer trimestre de 1932. 

(45) Coleccion de La Prensa del primer trimestre de 1932. 

(46) Coleccion de La Prensa del primer trimestre de 1932. 

(47) Coleccion de La Prensa del primer trimestre de 1932. 

(48) Coleccion de La Prensa del primer trimestre de 1932. 

(49) Rodolfo Jimenez Barrios. La tirania de Martinez en El Salvador 
o el caso de una "democracia" americana. Mexico, D. F. 1941. Pag. 20. 
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