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EI Mercado Comun Cenlroamericano: tUna 
delerm inac ion exlerna? * 

Sin proponerselo y sin que el 
estudio de los detelminantes del 
obietivo de su trabaio fuera el 
Mercado Comtin Centroameri
cano, un trabajo de Susanne Jo
nas Bodenheimerl tuvo, a nuestro 
juicio, una g:ran incidencia en las 
interpretaciones posteriores del 
desarrollo y crisis del Mercado 
Comtin Centroamericano, tanto 
a nivel p;lobal como de las res
pectivas formaciones sociales; es
tas interpretaciones priviIe~aron 
---cuando no 10 senalaron como 
factor tinico- el determinante 
externo, dejando de lade eI des· 
arrollo interno y los intereses de 
cIase en la region. Con ello se 
ignor6 la articulaci6n de ambos 
factores en todo el ,proceso de in
tegracion economico centroameri· 
cano. 

En efecto Susanne Jonas se 
proponia como tema central "no 
evaluar, ni dar cuenta del MCCA 

per se, sino enfocar concretamen
te un factor que fue decisivo para 
darle forma tanto a su desarrollo 
como a su fracaso: el papel de 
las agencias de «avuda:. estado
unidense".2 Para tal efecto, y ello 
es valido metodolog'icamentc des-

de sus propios objetivos, al estu
diar el enfrentamiento que se dio 
entre dos proyectos: el cepalino 
y el que se fue configurando al
rededor de los intereses norteame
ricanos, tiltimo que se impuso. Su 
insistencia, por el mismo tema del 
trabajo, en el anaIisis de ambos 
proyectos y de las causas del 
triunfo en definitiva del segun
do, que modifica los principios 
«nacional-industrialistas» en que 
se basaba el primero, explicarian 
la criSIS misma del mercado co
mtin, La misma autora, recogien
do observaciones, recaIca en una 
sintesis DOsterior del trabaio sus 
obietivos y la necesidad de en· 
marcarlo dentrO del desaITOlIo 
interno mismo de Centroameri
ca.3 

No obstante e'llo, el trabajo 
continuo teniendo los efectos se
nalados debido, a nuestro iuicio, 
a aos factores: el extraordinario 
valor del trabajo mismo y la falta 
de estudio, 0 mejor diCho de in
terpretacion, de la decada ante
rior a nivel de cada una de las 
formaciones sociales Que integra
ron el Mercado Comtin. Un tra
ba jo anterior al que ahora co

• Hector Dada Hirezi, La economfa saluadoreiia " la integracit5n centro
americana. 1945-1960, UGA, Editores, San Salvador, 1978. 

1 Bodenheimer, S. Jonas, "EI mercomun y la ayuda norteamericana", 
en: Varios autores, La inuersion extranjera en CentroamJrica. EDUCA, San 
Jose, 1974 y 1975. . 

2 Ibid.• p. 25 (subrayados de RKL). 

S Bodenheimer, S. Jonas y E. Lizano, La integracit5n economica centro
americana, Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 1976. 
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mentamos intenta una reinterpre
tacion del proceso en uno de los 
paises miembros: Guatemala, 
pero con t<><!a su excelencia no 
estudia a fondo el periodo ante
rior al mercado comtin, y privi· 
lep;ia el determinante externo, con 
10 que el oroceso de Integracion 
aparece desarticulado del des
arrollo interno, prevaleciendo la 
tesis de que el modele norteame
ricano se impuso finalmente al 
proyecto de CEPAL.4 

Es dentro de este nivel inter
pretativo en que aparece el tra
bajo d.e Dada Hirezi, que ahora 
comentamos y que viene, a nues
tro iuicio, a mostrar -asunto 
que no era el objeto de Jonas Bo· 
danheimer. repetimos-- la rela
ci6n entre los intereses internos 
-especi"almente de las burguesias 
salvadorena y guatemalteca- V 
los externos, representados par 
las empresas trasnacionales nor· 
teamericanas. De paso, refuerza 
la clara imposibilidad del pro
yecto cepalino, no solo por las ca
racteristicas que asume el des
arrollo capitalista en el momento, 
sino por la falta de una base de 
apoyo en las burguesias mas agre· 
sivas de la region. El analisis de 
la evoluci6n de la economia sal· 
vadoreiia entre 1945 v 1960 y su 
papel en el proceso de intep;ra
ci6n, al que agregariamos el caso 
guatemalteco, Ie permite compro
bar una de las hip6tesi's centrales 
de su investip;acion: "que la for· 
rna definitiva que toma el Mer
cado Comtin Centroamericano no 
es el resultado de un simple en· 

4 Poitevin, Rene, El proceso de in
dustrializacion en Guatemala, EDUCA, 

San Jose de Costa Rica, 1977. 

frentamiento de dos influencias 
externas ---cEPAL y EstadOs Uni· 
dos--, sino que responde ademas 
a una realidad mas compleja: la 
coincidencia de intereses internos 
-los de la burguesia salvadore
na en espec.i'al- con intereses 
extemos que son sus asociados.5 

Creemos que su aporte a este 
nivel es valioso y que bien enten
dido el objetivo del trabajo de 
Susanne .Tonas, viene a culminar 
un esfuerzo interpretativo del des
arrollo v crisis del Mercado Co
mtin centroamericano. Ello solo 
fue posible, repetimos, por eles
tudio --en eI caso salvadoreno
del periodo inmediato anterior, 
que parte de 1945. Y este es otro 
esfuerzo: la evoluci'on salvadore
na en tal lapso no habia sido es
tudiada dentro del enfoque qUf; 
Ie da la investigacion, con todo 10 
importante que ella es en la mo
dificacion del patron de acumu
lacion de capital en El Salvador. 
Creemos que este trabajo que co
mentamos, sumado a otro que se 
realiza en Inglaterra para estu
diar el Estado en el mismo perio
do. contribuye a la explicaci6n de 
la problematica del pais en men
cion. 

Nos interesa centrar un poco 
nuestra atenci6n en la metodolo
gia empleada, metodologia que Ie 
permite trascender 10 simplemen
te economico para abarcar la es
tructura de cIases y su articula
ci6n en el Estado. Sabre este as
peeto. queremos indicar de paso 
que las cIases dominadas estin 
ausentes del anaIisis. 

En el proceso de estudio del 
traba jo nos preocupo en las pri

5 Dada Hirezi, H., op. cit.• p. 7. 
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nleras paginas que el eje del tra
baio se centrara en la contradic
cion dialectica que, a juicio de 
Salama, caracteriZa a los paises 
subdesarrollados "la economia de 
exportacion (como un hecho) a 
la vez industrializante y anti-in
dustrializante" .6 

;.Por que la preocupacion?, 
porque consideramos que en un 
intento frustrado por superar las 
teonas interpretativas --especial
mente estructural-funcionalistas
del proceso de industrializaci6n 
en America Latina.. sustituvendo
las per una interpretacion que 
tome como eje central del ana
!isis la ~enesis y articulacion de 
Estados-naci6n, Salama saca con
clusiones poco congruentes con 
tal contradicci6n, Que no s610 no 
lograo una sustituci6n de tales 
interpretaciones, sino significan 
un retorno a ciertas teorias ya SUe 

peradas: las circulacionistas, 8010 
que el mercado externo es ahara 
acompanado de los estados capi
talistas, minimizando 0 hacienda 
funcion de aquellos, las relacio
nes de producci6n a nivel inter
no. De ello resultan estados que, 
excepto en coyunturas en que se 
modifican las fonnas de articula
cion con los paises capitalistas 
avanzados, son totalmente deter
minados por las decisiones de es
tos ultimos, mientras que en tales 
coyunturas se llega a una concep
cion voluntarista de los estados 
de los paises subdesarrollados, 
totalmente independiente en su 

6 Ver Salama, P., "Imperialismo y 
articulaci6n de los Estados-naci6n en 
America Latina", Crzticas de la Eco
nomEa Polltica, nums. 1 y 2, Ediciones 
EI Caballito, Mexico, 1976, 1977. 
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poHtica economi'ca desu compo
sici6n clasista. 

Pero, no obstante la indicaci6n 
expresa de Dada Hirezi a los dis
tintos trabajos de Salama, en su 
investigaci6n se extrae en toda su 
r~queza las pOsi~ilidades de la 
contradiccion seiialada, sin caer 
en la teSis «muleta» del Estado, 
en pa.lses que ya «por su natu
raleza son capitalistas». La acer
tada utilizacion del metodo se 
debe, en parte, a su aplicacion al 
momento mismo, sin caer en el 
error de generalizar momentos 
hist6ricos distintoo. Por otra, a la 
articulaci6n del desarrollo inter
no, con el desarrollo del capita
Iismo a nivel mundial. 

Dada ,Hirezi inicia su analisis 
en el periodo de pas-guerra mos
trando la relativa· debilidad de la 
estructura industrial salvadorena 
y el impulso cobrado per la agro
exportaci6n, sumandose al cre
ciente valor de las exportaciones 
cafetaleras la expansion del cuI
tivo algodonero. Ello lleva a un 
mejoramientb de los t&minos de 
intercambio que crecen en fonna 
acelerada al pasar de 44.5 en 1945 
a 147.9 en el ano de 1954. para 
luego descender a 109 en 1957 y 
a 74 en el aiio de 1960. Estos da
tos pueden servirnos de referencia 
para seguir la orientaci6n del ex
cedente generado y el papel del 
Estado en el proceso de acumu
lacion. 

La investigaci6n muestra como 
Ia inversion privada aumenta en
tre 1945 y 1947. pero en su casi 
totalidad orientada a la reposi'
cion de capital ya obsoleto du
rante todoel periodo de la gue
rra. Despues ,de ello, esta. varia
ble desciende. ante las minimas 
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posibilidades de acumulaci6n, 
tanto en el sector agr<rexporta
dor como en el industrial mismo. 
Factores de indole interna y ex
terna y la necesidad de acumu
laci6n de excedentes crecientes, 
como 10 muestran .los terminos de 
intercambio, muestran los inten
tos de diversificacion de la estruc
tura econ6mica encabezada .l)or 
un E,stado que t()ma una serle de 
medidas y que se convierte en el 
principal inversor en los sectores 
basicos de la economia, llegando 
en 1953 a cubrir eI 40% de la 
inversion brnta total. Este proce
se hace que la privada se estimu

. Ie, comenzando un proceso que se 
extiende a las ramas del cemento, 
textiles, calzado, cafe soluble, et
cetera. 

Pero si la base de tal acumu
laci6n es e] traslado de excedente 
del sector agro-exportador hacia 
el industrial, mediante la decidi
da participaci6n del Estado, tal 
pifoceso encuentra sus Iimites 
en el mismo sector agro-exporta
dor. Ello es 10 Que Dada H. lla
mara el ,caracter anti-industriali
zante del mismo. 

En efecto~ al bajar los, termi'nos 
de intercambio a partir de 1957 
el proceso de industrializaci6n, 
que tiene su base en los exceden
tes internos logrados por la agro
exportacion, hace crisis. Es noto
rio en este sentido los datos sa
bre inversion directa de Estados 
U nidos que para tal periodo re
coge Dada, Y su variaci'6n poste
rior. En efecto, la· inversion en el 
sector industrial es de unicamen
te 6.2, 6.2. y 8.1 millones de co
lones para los anos 1953 a 1955, 
respectivamente. La que indica 

Noviembre de 1979·Enero de 1980 

la poca participaci6n en el pro
ceso de industrializaci6n logrado. 

Tal ~educci6n de los tenninos 
de intercambio, que se originan 
en la crisis mundial del cafe y del 
algod6n "obligaran a una rede
finici6n del proceso, en momen
tos en Que la politica de re-Ioca
lizacion de ciertas ramas indus
centrales". Aqul se produce la 
coincidencia con el capital norte
americano trasnacionali'zado.. he
cho que se refleja en un aumen
to sensible de sus inversiones en 
la industria que alcanzan a 1960 
un total de 25.7 millones de co
lones. 

En todo este periodo EI Salva
dor viene siendo eje de una agre
siva poHtica Que se manifiesta en 
tratados bilaterales con el resto 
de parses centroamericanos, si
guiendole Guatemala. Aqui Dada 
presenta un enfoque de suma im
portancia para comprender la 
forma adoptada por el Mercado 
Comlin. "Esta (la integ-raci6n eco
nomica) vive dos caminos en la 
decacla de los aDos cincuenta: el 
bilateralismo y el multilateralis
mo. Aun cuando estos caminos 
no son necesariamente contradic
torios, el multilateralismo a la 
manera de CEPAL no s610 ira en 
contra del bilateralismo impulsa
do por las burguesias de El Sal
vador y Guatemala, sino Que en 
definitiva iba a tener que ceder 
el paso a una fonna de multila
teralismo que no era sino una 
profundizaci6n de este. La contra
die-cion en el fondo es del libre 
cambio contra la planificaci6n, 
que no hace sino expresar los in
tereses de los distintos grupos so
ciales". 

En resunlen, una confluencia 
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-ierarquizada, a decir de Dada podemos menos Que alegrarnos
 
entre los intereses norteamerica de ese nuevo aporte a la inter

nos y los de las burguesias gua pretacion del desarrollo de la
 
temalteca y salvadorefia. formaci6n social salvadorefia y
 

Es imposible en una reseiia cap esperar que ayudara a transfor

tar toda la riqueza del trapajo, mar esa reaIidad. RAFAEL MENJi.
 
aun :uando recoge la esencia del VAR LARIN.*
 
proceso en el numero exactamen

te necesario de paginas, pero no * Profesor-Investigador CELA-UNAM.
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