
RECENSIONES 

Héctor Dada Hirezi, la Economía de El Salvador y 
la Integración Centroamericana, 1945-1960, UCA 
EDITORES, 1978. 

A pesar de las dificultades que encuentra en 
nuestro medio el desarrollo de las Ciencias Sociales, 
no cabe duda de que el nuevo li'bro de Héctor Dada 
se debe destacar como un esfuerzo de gran valor 
dentro de este desarrollo. 

Varias circunstancias conducen a valorizar es
te trabajo. En primer lugar, abre una brecha en·un 
período de la Historia social salvadorefta en el que 
se sentaron las bases de El Salvador moderno, que 
desgraciadamente hasta ahora ha sido poco estudia
do por los cientistas sociales. En este sentido se vuel
ve muy sugerente encontrar las raíces de la actual es
tructura del capitalismo salvadorefto en los quince 
aftos comprendidos entre 1945-1960, dando que la 
mayoría de las interpretaciones las encuentra a par
tir del sesenta. 

Debemos resaltar, además, la seriedad de los 
plantamientos del libro de Dada Hirezi que, reflejan
do un gran esfuerzo, ha tenido la rigurosidad espe
cial de incorporar en la obra una cantidad muy con
siderable de datos. En este sentido, es también un 
adelanto en las Ciencias Sociales, que en muchas 
ocasiones se limitan a exponer grandes planteamien
tos sobre la realidad nacional en base a orientacio
nes casi puramente intuitivas; y es que el trabajo em
pírico es difícil y su incorporación requiere, sin lu
gar a dudas, un manejo más avanzado del instrumen
tal analítico. En este sentido es muy esperanzador 
constatar que en El Salvador ya va habiendo gente 
que entiende aquello de que "la investigación es cin
co por ciento de inspiración, y noventa y cinco por 
ciento de transpiración". 

Como todo trabajo pionero, el libro de Dada 
es una investigación en la que están muy presentes 
las interpretaciones que hasta ahora han primado en 
el quehacer de las Ciencias Sociales latinoamericanas 
junto con elementos pertenecientes a las nuevas co
rrientes de las mismas. Así, al mismo tiempo que en
contramos posiciones de clara raigambre Cepalino
Keynesianas, que encuentran en la dinámica del 
mercado la clave del desarrollo del capitalismo in
dustrial; también vemos una preocupación por ana
lizar movimientos más de fondo del capital, como la 
estructura de la producción, la interrelación entre 
sectores, la dinámica de la reproducción de la fuerza 
de trabajo, etc ... 

Es claro que el poco desarrollo en el manejo 
de las categorías últimamente apuntadas, en térmi
nos de la "sociedad científica" de América Latina, 
no permite que sean claramente examinadas y es
tructuradas en una interpretación de conjunto de la 
dinámica de la Economía Salvadorefta, como la que 
intenta Héctor Dada. Por otra parte, las otras inter
pretaciones están todavía muy presentes y en este 
momento relativamente amenazadas por la contra
ofensiva de la Economía Marginalista-Monetarista, 
como para poder desligarse de ellas en un trabajo in
terpretativo como el que reseftamos. Esto, no cabe 
duda, deberá ser el producto de una dinámica de las 
Ciencias Sociales emprendida por toda una corriente 
de pensamiento. 

Como vemos, en términos de perspectiva tam
bién abre brechas el libro de Dada Hirezi, que vale la 
pena ensanchar. Ese abrir brechas en el desarrollo 
científico, sugiriendo nuevos campos de trabajo, to
mando un período casi virgen de interpretación y 
aportando al manejo metodológico; y por otro lado, 
sus remanentes de las interpretaciones que hasta 
ahora han primado en las Ciencias Sociales latinoa
mericanas, ubican el trabajo de Dada Hirezi como 
un paso hacia adelante en el desarrollo de éstas, que 
lo vuelve imprescindible de conocer. 

Carmelo Sáenz de Santa María, Historia de la Edu
cación Jesuítica en Guatemala, Artes Gráficas Ben
zal, Madrid 1978, 314 páginas. 

Se trata de una publicación conjunta del Liceo 
Javier de Guatemala, el Instituto Gonzalo Femán
dez de Oviedo de Madrid, la Universidad de Deusto 
en Bilbao y de la Universidad Rafael Landívar de 
Guatemala. El autor además de ser miembro del Ins
tituto Fernández de Oviedo del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de Madrid, es miembro 
de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatema
la. 

El libro en 9 capítulos cubre la instalación de 
los jesuitas en Guatemala (1607) hasta su expulsión 
(1767). Narra la vida de las instituciones educativas 
de San Lucas y San Borja, éste internado del prime
ro. Las relaciones, a veces conflictivas, de estas ins
tituciones con otras, principalmente, con la Univer
sidad de San Carlos. Hace también hincapié en otros 
trabajos apostólicos de los jesuitas. A lo largo del li
bro van apareciendo los jesuitas que trabajaron en 
Guatemala, lo mismo que aquéllos que nacieron en 
Centroamérica, dando especial relieve al poeta Ra
f ael Landívar. 

Esta historia está básicamente centrada en la 
ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, 
capital entonces de Centroamérica. La vida jesuítica 
en la capital de Centroamérica fue un apéndice de la 
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vida de la Provincia Mexicana de la Compaftía de Je
sús. Son los acontecimientos de la ciudad los que co
bran especial relieve. 

La forma como interpreta los datos económi
cos de los bienes de la Orden, si es correcta, no deja 
de ser una desmitificación de las riquezas de la Com
pañía de Jesús. 

Presenta el autor las fuentes, una bibliografía, 
unos "Anejos Documentales" relacionados con los 
Colegios de San Lucas y San Borja y unos excelentes 
índices. 

Después de hacer esta breve presentación in
tentaré un juicio de la obra, dividido en las siguien
tes partes: 

1.- Lo positivo. 
2.- Lo que me parece deficiente. 
3.- Algunas preguntas que quizás puedan mejorar 

una edición futura. 

1.- Lo positivo, es lo que más me ha impresiona-
do de la obra. Encuentro un manejo de fuen

tes realmente notable. Los datos son sólidos y bien 
tratados. En este aspecto considero que estamos an
te un aporte valioso a la historia jesuítica y centroa
mericana, principalmente cuando se tiene en cuenta 
que en obras históricas sobre Centroamérica se en
cuentra, con frecuencia, tan poco rigor. 

El libro se lee a gusto, tiene el autor un estilo 
vivaz, salpicado de vez en cuando, de "chispazos" 
que denotan una fina ironía, cfr., por ejemplo, las 
páginas 219 y 252. 

Ya antes he indicado las bondades de la impre
sión y de los índices. 

2.- Lo que me parece deficiente. Lo que más echo 
de menos es el contexto, el Sitz im Leben de los ale
manes. Creo que entiende bien el libro un jesuita o 
un conocedor de la historia colonial. Si alguien, el 
autor, está capacitado para damos ese contexto. 

Lectores exigentes desearán una hermenéutica 
para sacar más jugo a datos tan bien documentados 
y dar una interpretación que unifique y dé coheren
cia a tal riqueza. No prejuicio la interpretación, la 
que sea. De esta manera la Historia de la Educación ... 
vendría a ser un corte vertical de la historia colonial 
guatemalteca y desde ella se podría ver lo que fue la 
vida colonial centroamericana de la época. 

Encuentro no pocas repeticiones. Se dice lo 
mismo en el texto y en las notas, por ejemplo Cfr. 
las páginas 87, 90, 145, 177, 195, 196, 201, etc. 
Además tiene el libro los "Anejos Documentales." 

En algunos pasajes me ha parecido un tanto 
"defensivo", lo preferiría más crítico. Cito algunos 
ejemplos: Confrontar más seriamente el juicio de 
Fray Payo Enríquez de Rivera que aparece en la p. 
117. También me deja con la misma sensación el 
"Epílogo Provisional", claro está que ya indica el 
autor que es provisional. 

ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 

3.- Algunas preguntas que quizá puedan mejorar 
una futura edición. Es fácil al lector preguntar 

a quién tiene el valor de publicar lo que escribe. Lo 
importante está en que las preguntas sean inteligen
tes. Ojalá éstas lo sean. Ya sé que se pueden hacer 
otras muc4as, éstas son las que me surgen al termi
nar de leer el libro: 

- ¿Para qué el uso de largas listas que no se co
mentan en el texto? 

- ¿Cuál es el criterio para traer esos "Anejos 
Documentales" y no otros? 

- ¿No tuvieron importancia otros centros de 
estudios existentes en los conventos? 

- ¿No ganaría mucho más el libro si se de
muestra que el trabajo de los jesuitas, prin
cipalmente a través de San Horja, fue real
mente centroamericano? 

- ¿No habría que decir algo sobre la Escolásti
tica, ya decadente, para hacer inteligibles 
no pocos documentos aducidos: títulos de 
libros, "tarjas", etc. ? 

La segunda parte y las preguntas quieren ser 
un modesto aporte crítico de discípulo a maestro. 

Para terminar quiero insistir en la solidez del 
libro e indicar que, en mi opinión, deben conocerlo 
todos aquéllos interesados en la historia colonial 
guatemalteca y centroamericana. Quiero agradecer 
al autor el haberlo escrito y deseo que pronto publi
que el que anuncia sobre el mismo tema en el Siglo 

XIX. 

C.J. 

Pueblo en Puebla, Cristianos en el exilio. Refleccio
nes en torno a la III Conferencia General del Episco
pado Latinoamericano. Puebla 1978. 

Un hbrito manual de 220 páginas en el que se 
recoge un material heterogéneo. Se trata en general 
de un material que se ha divulgado ya en formato 
mimiografiado por centros de información tales co
mo CRIE y otros. Su destino puede ser el lector eu
ropeo que gusta leer las cosas de un modo mb siste
matizado, aun cuando este hbrito no lo esté sufi
cientemente según las exigencias del lector europeo. 
Su lectura ayudará más a los latinoamericanos, que 
viven en su país como si fueran europeos, ignorando 
el fondo de su propia realidad. Prevalece en el h"bro 
la argentinidad. Europeos y latinoamericanos encon
trarán en este librito la expresión "carismática" y 
profética de la vivencia martirial de muchos cristia
nos ahora en el exilio. Es también, la experiencia de 
muchísimos más cristianos que sin tener tiempo pa
ra escribir, viven el exilio en sus propias patrias lati
noamericanas. 
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El título del h'bro es bastante falaz. Cualquiera 
podría esperar de este h1>ro una reflexión sistemati
zada de la experiencia de la Iglesia Latinoamricana 
en tomo al problema de una Iglesia que nace desde 
el pueblo y de la necesidad imperiosa para la reu
nión de Puebla de ponerse a la escucha de Dios que 
le habla desde el pueblo. Pero no es esto lo que el 
h1>rito aborda. Es más modesto. Responde muy le
janamente al título, pero ofrece una visión exacta de 
esta realidad: la Iglesia latinoamericana esta descon
certada, no ha tenido tiempo de sistemamar sus ex-
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periencias en tomo a todo lo que sucede en laiinoa
méricL Hay muchas experiencias, pero poco "senti
do común" de las mismas. ¿Logrará Puebla una vi
sión más de conjunto de todas estas experiencias 
para determinar las líneas de un actuar en Iglesia? 
¡,Lo hará desde el pueblo? ¿Lo hará? Estas son quizá 
los interrogantes que subyacen en el fondo del ma
terial que se ofrece en este interesante h1>ro de bol
sillo. 

JD. 
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