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 Crisis politica y
 organizaci6n popular en
 El Salvador

 SARA GORDON

 El marco en el que se da el actual conflicto en El Salvador es un continente
 surcado por la represi6n, donde el capitalismo en crisis afecta a los paises
 y a sus clases. El movimiento liberalizador, que reinaugura en la d6cada
 del setenta el esfuerzo combativo de los pueblos e inclina el fiel de la
 balanza de un lado, es el triunfo del pueblo en Nicaragua. Este triunfo,
 y la difusi6n de la lucha popular en Centroambrica, han puesto sobre
 aviso al Departamento de Estado norteamericano, a las clases dominantes
 locales y a sus altos mandos militares, beneficiados durante aiios con la
 opresi6n y explotaci6n de sus pueblos. Y entonces se ensayan politicas
 reformistas, se solicitan observadores para corroborar la imparcialidad
 de los procesos electorales, se lucha por la redistribuci6n del ingreso y
 aun se impulsan alteraciones a la estructura de la propiedad agraria.
 Medidas como la nacionalizaci6n de la banca y del comercio exterior son
 aplaudidas en tanto sea la burguesia quien las controle. Esta es la estra-
 tegia del poder establecido, inscrita en los marcos doctrinarios de la se-
 guridad nacional y de la contrainsurgencia, que fuera disefiada a raiz del
 triunfo de la Revoluci6n cubana.

 Y ahora es el pequefio pais, el 'Pulgarcito' de America Latina, de es-
 casos 20,800 kil6metros y 4 millones 400 mil habitantes, el escenario donde
 se prueba la eficacia estratigica de las reformas.

 La profunda polarizaci6n de clases que sacude a El Salvador es pro-
 ducto de afios de dictadura militar al servicio de una burguesia oligar-
 quica cerrada, que durante 48 afios ha excluido al pueblo de la partici-
 paci6n. En esa polarizaci6n se expresa la crisis del sistema de dominaci6n
 politica, que va mas alla de una crisis de autoridad y prefigura una situa-
 ci6n preinsurreccional, ya que contiene elementos de trastocamiento del
 orden, de ruptura de la autoridad politica institucional, de desobediencia
 civil; las formas que tradicionalmente han garantizado la dominaci6n y
 el aislamiento de los sectores populares no parecen funcionar mis. A
 pesar de que la Junta Militar ha intentado objetivos reformistas, para-
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 lelos a su ejercicio represivo, no ha podido restructurar el orden previo
 a la crisis, ni iniciar la construcci6n de uno nuevo, que permita continuar
 la opresi6n y explotaci6n del pueblo. El enfrentamiento entre las clases
 se ha profundizado y los elementos de mediaci6n tradicionales ya no fun-
 cionan. El pueblo trabajador lucha organizadamente, y en esa lucha ha
 descubierto la manera de reivindicar sus demandas y la posibilidad de un
 orden social y politico que le permita ser el principal protagonista.

 Las raices del descontento

 La crisis de dominaci6n y la polarizaci6n de clases han alcanzado grados
 extremos y expresan la concentraci6n de condiciones econ6micas, poli-
 ticas y sociales que son la base para la acci6n popular organizada. En la
 crisis se da la lucha directa de los adversarios, ya que desaparecen los
 elementos de mediaci6n y los campos se definen con mayor claridad.
 Ante la crisis politica que vive El Salvador, surgen varias interrogantes:
 ZCuAles son las causas del descontento popular? ?Por que se ha llegado
 a tal extremo de polarizaci6n? y, sobre todo, ien cuAles rasgos descansa
 el caricter dictatorial del regimen salvadorefio, que han impedido im-
 pulsar reformas y modificar una situaci6n opresiva? La mayoria de los
 esfuerzos democratizadores han sido truncados; de los ma's relevantes re-
 cordamos aquellos que tuvieron lugar en 1944, 1948, 1960 y de la decada
 del 70, los procesos electorales de 1972 y 1977.

 Consideramos que las raices del sistema de exclusi6n politica salvadorefio
 se ubican en dos planos, el estructural y el hist6rico, es decir, tanto en la
 conformaci6n de la estructura econ6mica y politica en la que se consolida
 un sistema de relaciones, como aquel que se reproduce cada dia en esa
 estructura de relaciones econ6micas y politicas y que responde a la con-
 frontaci6n entre las clases y sectores de clase; es en este iltimo plano en
 el que se Ilevan a cabo los intentos pamra modificar la estructura, donde
 compiten los proyectos.

 La inserci6n del pais en el mercado capitalista internacional se hizo
 a trav6s de la producci6n de caf6, que trajo consigo la reforma liberal
 en el iltimo tercio del siglo xxx. En no mas de 40 afios se acab6 con la
 propiedad ejidad y comunal de la tierra; casi la mitad del territorio fue
 convertido en propiedad privada, concentrada en pocas manos. 1 Ademis,
 se dictaron medidas para impulsar el cultivo del cafe y pronto la econo-
 mia del pais se organiz6 en torno a las actividades relacionadas con este
 producto; el sector de clase que detentaba la propiedad de la tierra se
 consolid6 en el poder. El despojo de ejidos y tierras comunales propici6

 1 Cfr. Menjivar, Rafael "El eslab6n mis pequefio", en Le Monde Diplomatique
 en espaiol, Aiio 1, N' 9, septiembre de 1979, p. 22.
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 el desarrollo de un incipiente proletariado y semiproletariado rural, de ese
 modo, a la par que se daba el proceso de concentraci6n de la tierra, avan-
 zaron las relaciones mercantiles y mis tarde capitalistas de producci6n.

 Sin embargo, la eliminaci6n de las relaciones precapitalistas no tuvo
 su correlato en el desarrollo industrial. Sin enclaves, con poca inversi6n
 extranjera, la oligarquia cafetalera se afianz6 en el poder. Pero tambien
 los trabajadores se organizaron para luchar por sus demandas y en la
 tercera d&cada de este siglo, aparecieron las primeras huelgas y asocia-
 ciones laborales. que en 1924 culminaron en la fundaci6n de la Regional
 de Trabajadores, que para 1932 contaba ya con 75,000 afiliados. 2

 Las repercusiones de la crisis econ6mica mundial de 1929 aceleraron
 el proceso organizativo de campesinos, obreros y otros sectores asalaria-
 dos; en 1930 se fund6 el Partido Comunista y el Partido Laborista exten-
 di6 su acci6n, esta filtima agrupaci6n recogia demandas populares y re-
 presentaba a las tendencias que apuntaban hacia una mayor participa-
 ci6n politica y a un desarrollo de la industria. Mediante la acci6n orga-
 nizada se logr6 la finica elecci6n libre que ha tenido El Salvador en
 toda su historia independiente; en ella triunf6 Arturo Araujo, candidato
 del Partido Laborista. Ocho meses despubs de asumir la presidencia,
 Araujo fue derrocado porque se aisl6 de sus bases de apoyo; 1 el golpe de
 Estado dio paso a la dictadura de HernAndez Martinez y los partidos
 !aborista y comunista lamaron a la insurrecci6n para combatir a la dic-
 tadura.

 En la respuesta a la insurrecci6n de 1932 se encuentra la clave de la
 dominaci6n represiva, de la fortaleza de la oligarquia, pero tambi6n de su
 atraso y del atraso en que se halla sumida la poblaci6n. La violencia
 con que fue reprimido el brote insurreccional -30,000 campesinos y
 obreros asesinados- fue una parte de la soluci6n que 'aport6' Hern6n-
 dez Martinez, la otra se refiere a medidas de politica econ6mica: para
 paliar los efectos de la crisis econ6mica y de la caida de precios del caf6,
 emiti6 la Ley de Defensa del Caf6, que protegi6 a los grandes producto-
 res, ademAs devalu6 la moneda y decret6 la moratoria de las deudas.
 Paralelamente prohibi6 la importaci6n de maquinaria agricola y, para
 preservar la producci6n artesanal, impidi6 que se establecieran fibricas
 de aquellos articulos que elaboraban los artesanos; ademis prohibi6 ins-
 talar fibricas con un capital mayor de 20,000 colones. 4 De esta manera
 se retras6 el desarrollo industrial y la traslaci6n del excedente agricola
 a la industria. Cuando HernAndez Martinez renunci6 en 1944, fueron
 anuladas estas medidas, pero no fue anulada la concentraci6n de la pro-

 2 Ibid.

 s Salazar Vicente, Mario "Breve historia de medio siglo de El Salvador", (mimeo)
 1975, trabajo que serai incluido en America Latina: historia de medio siglo.
 (coedici6n Siglo XXI-IIS) pp. 5-8.

 4 Cfr. White, Alastair. El Salvador. A Nation of the Modern IWorld, Londres, Ed.
 Brenn, 1973, pp. 102-103.
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 piedad; el desarrollo del capital y de la inversi6n industrial pudieron
 avanzar en tanto no tocaran la estructura de la propiedad, ni los canales
 de la agroexportaci6n.

 Para establecer las causas de la estrechez del regimen politico salva-
 dorefio, y de la inequitativa distribuci6n de la riqueza que han provo-
 cado la acumulaci6n del descontento popular en afios de opresi6n, es ne-
 cesario tener bien presente el modo en que la clase dominante pudo con-
 solidarse en el poder, que signific6 la exclusi6n politica de la poblaci6n
 y el atraso de las relaciones sociales, aun cuando habia excedente econ6-
 mico para transferirlo a la industria. La oligarquia terrateniente logr6
 conservar el monopolio de las decisiones de politica econ6mica y desde
 entonces deleg6 la funci6n de gobierno en las fuerzas armadas.

 S61o despues de la segunda guerra mundial se inici6 en El Salvador
 -como en toda Centroamerica- el proceso de industrializaci6n y surgi6
 de la misma oligarquia un grupo -tambien ligado al capital internacio-

 nal- que defiende procedimientos mats modernos y cuyo proyecto con- templa la necesidad de reformas econ6micas y politicas. Dado que los
 esfuerzos reformistas no pudieron fructificar, debido a la oposici6n activa
 del sector agrario, 6 la integraci6n econ6mica centroamericana represent6
 la posibilidad de expansi6n del capital en la industria, sin alterar la es-
 tructura de relaciones econ6micas y politicas.

 Cada uno de los esfuerzos por modernizar la estructura econ6mica,
 por ampliar la participaci6n politica, se ha enfrentado a esta dura oposi-
 ci6n del sector agrario de la clase dominante y de los altos mandos mili-
 tares, beneficiarios del regimen politico.

 Los afios de 1979 y 1980 han sido testigos de una gran capacidad mo-
 vilizadora y organizativa del pueblo salvadorefio. Ocupaci6n de iglesias
 -que asi expresan el pacto sellado entre el pueblo y el clero progre-
 sista-; tomas de tierras para lograr el pago justo al trabajo; ocupaci6n
 de embajadas y secuestro de diplom6ticos, cuyo objetivo ha sido lamar
 la atenci6n internacional sobre lo que ocurre en el pais; manifestaciones
 multitudinarias en las que el frente de masas demuestra su capacidad
 aglutinadora en torno a demandas arraigadas en afios de explotaci6n;
 operativos politicos-militares en los que se ajusticia a torturadores del
 pueblo, o se cobran los 'impuestos de guerra'; tomas de ministerios, cuya
 fuerza organizativa transforma a campesinos y representantes populares
 en interlocutores legitimos, frente a funcionarios y miembros de la Junta
 de Gobierno. Todas estas acciones reflejan el inimo antiautoritario que
 hoy recorre el pais, pero tambien un nuevo modo de lucha politica, nuevos
 beneficiarios del desarrollo social, nuevos criterios para distribuir el ex-
 cedente. 6

 5 Este thrmino se refiere a concepciones politico ideol6gicas, mas que a la fuente
 de donde el sector extrae sus ganancias.

 6 Cfr. Inform4tica de El Salvador, Centro de Informaci6n y Documentaci6n cIDoc,
 mayo de 1979.
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 Si bien este impulso de lucha contra las clases dominantes es hoy el
 elemento central que caracteriza a la crisis en El Salvador, hay otros que
 tambien la expresan, sobre todo aquellos que se refieren a la relaci6n
 clase dominante-clase gobernante-ejercito. Los altos mandos del ejercito,
 que en afios de gobierno han entrelazado sus intereses con los de la oli-
 garquia -aquellas catorce familias del caf6 y las finanzas- no pueden
 permitir que se implanten las reformas propuestas par miembros del
 ej6rcito con mentalidad modernizadora, por sectores 'industrializantes'
 de la clase dominante y por asesores norteamericanos. Asi, los sectores
 mis conservadores de la clase dominante tambien organizan paros, mani-
 festaciones, y asesinan a trabajadores y miembros de las organizaciones
 populares, para lograr la restauraci6n del orden politico que garantiza
 la reproducci6n de sus intereses.

 En lo que todos los sectores y representantes de las clases dominantes
 coinciden es en la via represiva para contener la lucha popular. El De-
 partamento de Estado norteamericano trata de fortalecer a la Junta Mi-
 litar mediante cr6ditos para que pueda reactivar la economia y desarro-
 liar un proyecto de gobierno. En lo que va del afio se le han otorgado
 prestamos por mas de 27 millones de d61lares, y para reforzar su capa-
 cidad b6lica el Congreso norteamericano acaba de aprobar un credito
 por 5.7 millones para Honduras y El Salvador, destinado a la adquisi-
 ci6n de equipo militar. A eso se debe agregar la asesoria t6cnica y mi-
 litar. De este modo se ha acentuado y profundizado la polarizaci6n poli-
 tica y social; la pretensi6n de preservar el orden social y politico se ha
 convertido en represi6n pura, cuyo argumento de fondo se ha reducido
 a la defensa de los sectores de la burguesia y de la politica norteame-
 ricana.

 La crisis politica que estall6 en 1976, arranca de la situaci6n creada a
 raiz del conflicto b6lico con Honduras en 1969 -la liamada guerra del
 f iAtbol.

 El enfrentamiento armado y la consiguiente ruptura de xelaciones entre
 los dos paises tuvieron hondas repercusiones para El Salvador, entre otras,
 la perdida del mercado hondurefio, comprador tradicional de los pro-
 ductos industriales salvadorefios, y la repatriaci6n de miles de trabaja-
 dares que emigraban debido a la falta de oportunidades en su pais. Hon-
 duras dej6 de ser el traspatio en el que la burguesia salvadorefia deposit6
 mercancias y lucraba, a la vez que pudo paliar el problema politico que
 significaban los miles de campesinos sin tierra y sin trabajo. Aunque la
 baja de exportaciones fue resuelta en pocos afios a traves de canalizar la
 producci6n hacia nuevos mercados, sobre todo europeos y norteameri-
 canos, se evidenci6 el fracaso del Mercado Comin Centroamericano, ya
 en crisis antes del conflicto armado; cobr6 entonces fuerza un plantea-
 miento alternativo de desarrollo, encabezado por el sector de la clase do-
 minante identificado con el capital industrial, cuyo objetivo era profun-
 dizar la modernizaci6n social y econ6mica para reforzar su predominio.

 14
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 Sus orientaciones inclulan la reforma agraria y la redistribuci6n del in-
 greso.

 Por otra parte, el regreso de los trabajadores agrav6 las contradicciones
 generadas en la estructura econ6mica, ya que agudiz6 la evidencia de la
 concentraci6n de la propiedad, y el descontento politico de los sectores
 populares, sobre todo en el agro. Ademis, los trabajadores que regresa-
 ban habian participado en las huelgas de las compaiiias bananeras en
 Honduras y tralan consigo una amplia experiencia de lucha; con el
 objeto de impedir los efectos de su protesta, el gobierno de Fidel Sanchez
 H. (1967-1972) los desperdig6 por todo el territorio, de esa manera
 pudieron difundir su experiencia organizativa. Ademas, el proceso de
 concentraci6n de la tierra aument6.

 En el campo de la izquierda, el conflicto armado tambien fue clave.
 En el Partido Comunista, que habia venido actuando de manera clan-
 destina, surgieron dos tendencias ideol6gicas; en una de ellas se desarroll6
 una visi6n integralista de la contienda politica, que entrelazaba la nece-
 sidad de la lucha armada con la organizaci6n de masas; la otra daba prio-
 ridad a la organizaci6n sindical. En 1970, a raiz de que la corriente sin-
 dical apoy6 al gobierno en el enfrentamiento b6lico, la tendencia integral
 se escindi6 y fund6 las Fuerzas Populares de Liberaci6n, organismo que
 empez6 a actuar puiblicamente en 1972. Por otra parte, en 1970 se fund6
 el ERP, integrado por cristianos radicalizados, y que entonces tenia una
 visi6n militarista de la transformaci6n politica. 8 Las discrepancias inter-
 nas culminaron en 1975 con el fusilamiento del poeta Roque Dalton y
 la escisi6n. El grupo escindido form6 las Fuerzas Armadas de la Resis-
 tencia Nacional (FARN), que combinaba la lucha armada con la necesi-
 dad de organizaci6n de los sectores populares. La difusi6n de la concept
 ci6n integralista en el interior de la izquierda, en un ambiente de protesta,
 agudizado por los fraudes electorales de 1972 y 1974, por el cierre de la
 Universidad, la persecuci6n de lideres sindicales y politicos, dio origen a
 la formaci6n de tres frentes de masas: el Bloque Popular Revolucionario
 (BPR) en 1975, el Frente de Acci6n Popular Unificada (FAPU) y las
 Ligas Populares 28 de febrero (LP 28) en 1977).

 Lo que es importante destacar es la convergencia de la protesta popu-
 lar, con el desarrollo de la visi6n integral --organizaci6n politica de las
 masas, lucha armada- en el seno de la izquierda, ya que ha permitido
 entrelazar el combate por las reivindicaciones inmediatas, con una estra-
 tegia de poder. En este elemento reside el avance de la organizaci6n

 7 Las tierras mis favorables para los cultivos de exportaci6n --cafe, algod6n, azfi-
 car- fueron el escenario del despojo. Segfin Samaniego, entre 1961 y 1971 el
 nuimero de familias sin tierra aument6 de 11.8% a 29.1%. Para 1975 la cifra
 se elev6 al 40.9% de la poblaci6n rural. Cfr. Carlos Samaniego "IMovimiento
 campesino o lucha del proletariado rural en El Salvador?" en Estudios Sociales
 Centroamericanos, Costa Rica, Programa Centroamericano de Ciencias Sociales,
 Afio IX, N9 25 enero-abril de 1980, pp. 52-56.

 S Cfr. Menjivar, Op. cit., p. 23.
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 popular, el 'crescendo' de su beligerancia, ya que ampli6 la posibilidad de
 canalizar la protesta espontinea por cauces que dejan entrever un orden
 social, econ6mico y politico mas justo. Esta concepci6n global, totaliza-
 dora, se ha expresado en los metodos de trabajo politico, en la forma
 que reviste cada una de las batallas para obtener aumentos salariales,
 de las acciones para preservar las fuentes de trabajo, para defenderse de
 la represi6n en las zonas agricolas, en las fAbricas, en las universidades
 y que ha hecho posible mantener la autonomia del movimiento popular.

 Paralelamente, hay un punto de cruce, de intersecci6n con la crisis que
 desde 1976 se manifiesta abiertamente en el interior de la clase domi-
 nante, a raiz de que el sector industrial plante6 la necesidad de una
 reforma agraria.

 Con el doble objetivo de aquietar el descontento popular y lievar ade-
 lante los prop6sitos de remozamiento de la estructura econ6mica, la
 fracci6n industrial de la burguesia, encabezada por el presidente Arturo
 A. Molina (1972-1977), propuso en junio de 1976 la Transformaci6n
 Agraria, como parte de un programa de modernizaci6n. La propuesta dio
 paso a un enfrentamiento en el interior de la clase dominante; quienes
 se oponian al proyecto de reforma agraria se organizaron, asi resurgi6 la
 ANEP (Asociaci6n Nacional de la Empresa Privada), cobr6 fuerza ORDEN
 (Organizaci6n para la Defensa de la Democracia), y se constituyeron
 FARO (Frente Agrario de la Zona Oriental) y otras agrupaciones, que
 expresaban objetivos de defensa de la propiedad privada y, sobre todo,
 la preservaci6n del sistema de relaciones econ6micas y politicas. En el
 conflicto triunfaron los grupos mas conservadores, cuya capacidad de mo-
 vilizaci6n se vio fortalecida, al tiempo que el partido oficial (Partido de
 la Conciliaci6n Nacional), que habia apoyado la reforma, fue debilitado.
 En los Giltimos meses de su gesti6n, Molina ya no tenia fuerza. 9

 Aunque el movimiento popular no apoy6 el proyecto de reforma, su
 cancelaci6n produjo descontento, que se expres6 en huelgas y tomas de
 tierras. El gobierno y los grupos paramilitares reprimieron las acciones,
 persiguieron a los sacerdotes progresistas que apoyaban la organizaci6n
 de los campesinos y a los jesuitas que habian defendido la reforma agra-
 ria. La persecuci6n y asesinato de los curas fue difundido internacional-
 mente, lo cual deterior6 la imagen del gobierno salvadorefiio en el exte-
 rior.

 La crisis se agrav6 a raiz de las elecciones presidenciales de 1977: en
 ellas, los partidos de oposici6n Dem6crata Cristiano, Movimiento Nacio-
 nal Revolucionario y Uni6n Democritica Nacionalista, agrupados en la
 UNO (Uni6n Nacional Opositora), presentaron un candidato militar, el
 general retirado Claramount y moderaron su programa de reformas, es-
 perando neutralizara asi a los militares. El fraude oficial fue abierto: las

 9 Cifr. Guidos V6jar, Rafael "La crisis politica en El Salvador", 1976-1979" en
 Estudios Centroamericanos, San Salvador, Universidad Centroamericana J. S,
 Cafias, Afio XXXIV, N9 369-370, julio agosto 1979 pp. 514-515.
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 urnas estaban lienas antes de la votaci6n; la movilizaci6n que encabez6 la
 UNO para protestar por el fraude fue violentamente reprimida y los li-
 deres de los partidos tuvieron que abandonar el pais. 10 El engafio y la
 represi6n tuvieron consecuencias que repercutirian mas tarde en el propio
 bloque dominante: las organizaciones opositoras fueron debilitadas, des-
 articuladas y perdieron bases de sustentaci6n; entre los sectores popu-
 lares que las apoyaban y habian votado por ellas, se extendi6 la convic-
 ci6n de que era infitil luchar por la via electoral y paulatinamente se
 integraron en los frentes de masas de las agrupaciones de izquierda, donde
 lucharian cada dia por sus demandas.

 Cuando el candidato oficial Carlos H. Romero asumi6 la presidencia
 en julio de 1977, recibi6 un Estado disminuido en sus bases de apoyo,
 sobre todo en el campo; ademais estaban el descredito internacional por
 la difusi6n y la protesta que habian ocasionado los secuestros y asesinatos
 de sacerdotes. En el marco de la politica de defensa de los derechos
 humanos que sostenia Carter en ese periodo, se suspendieron los creditos
 a El Salvador. " De esta manera, ante la necesidad de reconstruir las
 bases de apoyo internas y recuperar la imagen externa, entre julio y no-
 viembre de 1977 Romero afloj6 la persecuci6n y hubo una tolerancia
 relativa a las acciones del movimiento popular organizado, sobre todo en
 la ciudad, pero no cesaron la represi6n ni la actividad terrorista de los
 grupos paramilitares. Frente a las huelgas y tomas de iglesias, fibricas y
 tierras, las organizaciones derechistas exigieron que el Estado mantuviera
 el orden social. A raiz del asesinato de un industrial, se empez6 a elaborar
 un proyecto de ley que permitiera a la fracci6n dominante el control
 politico y social. En noviembre de 1977 fue emitida la Ley de Defensa
 y Garantia del Orden Pi'blico, que institucionaliz6 la cancelaci6n de las
 garantias constitucionales; asi pudieron volver los creditos internacio-
 nales y la presi6n norteamericana por la defensa de los derechos humanos
 cedi6. 12 Pero a pesar de la nueva Ley, la actividad de los organismos
 populares prosigui6; de este periodo cabe destacar la efervescencia de
 la lucha popular en las universidades, en las fibricas, en el campo, para-
 lelas al ajusticiamiento de miembros de grupos paramilitares.

 La crisis del sistema de dominaci6n se vio agudizada por las repercu-
 siones de la crisis econ6mica internacional; entre ellas sobresalen un pro-
 ceso inflacionario que aument6 de 7% en 1976, a 12% en 1977, agravado
 por el alza del petr61leo. Por otra parte, los precios internacionales del
 caf6, principal fuente de divisas, bajaron. Dado que el gobierno no dis-
 puso de recursos financieros para impulsar la actividad econ6mica, dis-
 minuy6 el crecimiento econ6mico, de un 5% en 1976 a un 3% en 1978,

 o10 Cr. Keesings Contemporary Archives, London, abril 1977, p. 28291.
 11 Cfr. Latin America Bureau. "El Salvador bajo el general Romero. Un anilisis

 de los primeros nueve meses del regimen del presidente Romero", Londres (mi-
 meo) 1978.

 12 Ibid.
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 situaci6n que se expres6 en desempleo, tanto en el sector industrial como
 en el agropecuario. 13

 El caracter de los intereses de clase que representaba Romero --el
 sector agrario de la burguesia- le impedia tener una politica de res-
 puestas para resolver las demandas populares, fen6meno que fue pro-
 fundizando la polarizaci6n de clases. Entre los sectores derechistas agru-
 pados en ANEP y en FARO, que inicialmente habian apoyado a Romero, se
 fue extendiendo la idea de que el gobierno era incapaz de contener los
 brotes de descontento y de desorganizar y aislar la protesta social. La
 fracci6n industrial, por su parte, insistia en la necesidad de reformas,
 sobre todo a la estructura econ6mica, pero tambien a los mecanismos
 de participaci6n politica. Las agrupaciones que formaban parte de la
 UNO, sefialaban la urgencia de establecer canales democr.ticos para esta
 participaci6n. La Iglesia progresista, por boca de Monsefior Oscar A.
 Romero, denunciaba la violencia creciente contra los sectores populares."1
 Entre la poblaci6n que actuaba en los frentes de masas la practica orga-
 nizativa, la manera en que lograban resolver sus demandas al margen de
 los canales institucionales, reforz6 la convicci6n de que 6sa era la 6nica
 manera de satisfacer sus reivindicaciones y que del Estado s61o podian
 recibir cArcel, persecuci6n o muerte. Al mismo tiempo, debido a que la
 crisis econ6mica golpeaba a los trabajadores y muchas empresas cerraron o
 disminuyeron su planta de empleados, las filas de las agrupaciones que in-
 tegraban los frentes de masas (BPR, FAPU, LP 28) fueron engrosando. En
 esta etapa las organizaciones populares tewnian concepciones politicas dis,
 tintas, divergian en sus apreciaciones sobre la clase dominante, sobre los

 militares y sobre la politica de alianzas; tampoco habia vinculaci6n org.- nica entre ellas, ni habian logrado integrar un programa comuin, s61lo com-
 partian los metodos de lucha y la visi6n integral de la contienda politica.

 En febrero de 1979, bajo la presi6n de la protesta generalizada, el general
 Romero derog6 la Ley de Defensa, 15 pero mantuvo la persecuci6n contra
 lideres obreros, campesinos y magisteriales. Ante el deterioro politico, Ro-
 mero trat6 de incorporar a los partidos de oposici6n y en mayo de ese aiio
 llam6 a la integraci6n de un Foro Nacional y prometi6 que las elecciones
 de 1980 serian libres; a la vez acusaba a las organizaciones populares de

 Is Cfr. "El Salvador, Informe Econ6mico y Social. 1978". El Salvador, informe
 gubernamental, mimeo, 1978.

 1U En su Tercera Carta Pastoral, Monsefior Romero denunciaba la violencia y rei-
 vindicaba el derecho que tenian los sectores populares para organizarse. Cfr.
 "La Iglesia y las Organizaciones Politicas Populares". Estudios Centroamericanos,
 San Salvador, Universidad Centroamericana J.S. Cailas, Afio XXXIII N9 359, sep-
 tiembre 1978, pp. 769-773.

 15 En su secci6n editorial, la revista Estudios Centroamericanos insisti6 en la nece-
 sidad de una amnistia general para calmar las tensiones sociales. Cfr. Estudios
 Centroamericanos, San Salvador, Universidad Centroamericana J.S. Cafias, Aiio
 XXXIII, Nos. 353 y 355, marzo y mayo de 1978.
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 subvertir el orden y de querer instaurar el socialismo en el pais. 16 Los par-
 tidos de la UNo se negaron a participar en el Foro, en tanto no cesara la
 represi6n, y anunciaron que no competirian en las pr6ximas elecciones. La
 autoridad del gobierno de Romero disminuia todos los dias, los enfrenta-
 mientos entre las clases eran cada vez m~s directos a traves de paros, huel-
 gas, secuestros, fusilamientos, en los que sectores derechistas, grupos para-
 militares, ej rcito y policia gozaban de impunidad y protecci6n. 1' En
 agosto, el subsecretario adjunto del Departamento de Estado norteameri-
 cano, V. Vaky realiz6 una jira por Centroamerica para observar las reper-
 cusiones de la caida de Somoza en Nicaragua. Sobre El Salvador declar6
 que la movilizaci6n popular se debia a las injustas condiciones de vida y a
 la necesidad de reformas econ6micas y politicas.

 Frente a la erosi6n del gobierno de Romero, la fracci6n industrial de la
 burguesia, aliada a los cuadros modernizantes del ej6rcito y a la demo-
 cracia cristiana, derroc6 a Romero. En este golpe de Estado hay que
 tener bien presente la estrategia del gobierno norteamericano que, con el
 objeto de impedir la radicalizaci6n del movimiento popular, como ocurri6
 en Nicaragua, apoya una politica de reformas para evitar revoluciones. 18
 Encabezaron el golpe los coroneles Majano y Gutierrez, que formaban parte
 del Movimiento de la Juventud Militar. En la proclama que emitieron
 sefialaron que la medida golpista representaba la voluntad del conjunto
 de las Fuerzas Armadas, que se sublevaron porque la politica de Romero
 estaba conduciendo a un enfrentamiento entre el pueblo y el gobierno,
 prometieron el cese de la violencia y de la represi6n, garantizar la vigencia
 de los derechos humanos y adoptar medidas para redistribuir la riqueza
 nacional. 19

 La nueva Junta de gobierno fue integrada con los coroneles Majano y
 Guti&rrez y con tres civiles que representaban a la Democracia Cristiana,
 a la empresa privada y al Foro Popular, organismo fundado por asociaciones
 politicas y gremiales dos semanas antes del golpe. La Junta trat6 de dar
 una salida politica a la polarizaci6n, para lo cual elabor6 un programa
 de reformas, al que incorpor6 demandas por las que habian venido luchan-
 do los sectores populares, con el objeto de quitar banderas de lucha al
 movimiento popular. 20 Destacan la reforma agraria --que en su modo
 recuerda el disefio de aldea estrategica que hiciera el general Taylor para
 Vietnam-- la nacionalizaci6n de la Banca y del comercio exterior. Ademis
 decretaron alzas salariales y la disoluci6n de ORDEN.

 A pesar de las promesas de democratizaci6n, continuaron las actividades
 represivas. En noviembre la Comisi6n de Derechos Humanos denunci6

 16 Infornuitica, op. cit., pp. 22, 31.
 17 Ibid, pp. 25, 27.
 is Cfr. Toriello, Guillermo. "Centroam6rica frente al proceso revolucionario en El

 Salvador", en GEl Salvador en la hora de la Revoluc6n Latinoamericana?, M6L
 xico, Nuestro Tiempo, 1980, pp. 44-59.

 19 Informdtica, op. cit., octubre-noviembre de1979, pp. 3.5.
 o20 Ibid, pp. 6-7.
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 que en las dos primeras semanas la represi6n habia cobrado 200 victimas.
 La Junta no se hacia responsable de los asesinatos ni de los actos de desalojo
 violento en fibricas, haciendas, iglesias y los atribuia a los Cuerpos de Se-
 guridad, situaci6n que expresaba la debilidad politica del nuevo gobierno.
 Como la estructura de poder dentro del ejercito no fue tocada, los oficiales
 ultraderechistas continuaron reprimiendo, de acuerdo a sus propias concep-
 ciones de c6mo gobernar. Los jefes de la Junta no pudieron controlar la
 actividad ultraderechista, con la que por otro lado coincidian. La coinci-
 dencia esencial era reprimir la movilizaci6n popular para impedir que el
 pueblo tomara la iniciativa. Los primeros, para mantener el control de las
 reformas, de ahi la verticalidad; los segundos, porque en su concepci6n
 el pueblo debe ser excluido, se trata de volver atris una pagina a la historia
 para seguir ejerciendo el poder. No olvidemos que desde 1932 la clase
 dominante salvadorefia ha delegado en el ejercito la funci6n de gobierno.

 En un contexto de crisis de autoridad estatal, en el que las agrupaciones
 populares (sindicales, campesinas, magisteriales, estudiantiles, etc6tera) han
 descubierto que su participaci6n organizada es un arma para solucionar
 sus demandas y expresar su protesta, que la manera de resolver las reivin-
 dicaciones forma parte de la soluci6n, una politica vertical no construye
 consenso, sino que aisla, de ahi surge el impulso con que luchan a pesar
 del terror y la represi6n.

 Por otra parte, la fracci6n agraria de la burguesia se opuso a las reformas
 propuestas par la Junta, dado que alteraban la estructura de la propiedad.
 A trav6s de sus organizaciones exigian la reinstauraci6n del orden social
 que conocian, aquel que no afectaba sus intereses, pero tambi6n tomaba
 parte en la campafia de terror contra el pueblo.

 El esfuerzo reformista de quienes participaban en el gabinete de la Junta
 era deshecho cotidianamente a trav6s de infinitos obstAculos. Esta situaci6n,
 y el agravamiento de la represi6n, condujeron a la renuncia de funcionarios
 y ministros y finalmente de los representantes del Foro Popular y de la De-
 mocracia Cristiana en la Junta. 21 La renuncia de los dos miembros de la
 Junta y de los ministros a fines de diciembre de 1979, abri6 un nuevo pe-
 riodo en el proceso politico salvadorefio.

 En cuanto al campo popular, elimin6 divergencias acerca de las vias de
 transformaci6n y del caricter de la Junta, lo cual aceler6 la integraci6n
 de la izquierda y de los frentes de masa; la acci6n empez6 a ser conjunta,
 se extendi6 la solidaridad y se comenz6 a poner en prActica una estrategia
 de lucha comuin. La actividad que mejor ilustra esta afirmaci6n es el paro
 nacional que llev6 a cabo la federaci6n sindical FENASTRAS el 23 de enero,
 despues de que fue reprimida una manifestaci6n masiva. Entre los obje-
 tivos del paro se contemplaban, ademis de reivindicaciones propias, el

 21 CIr. Bloque Popular Revolucionario, Boletin Internacional, MWxico, enero 1980,
 pp. 15-17. Como motivo de la renuncia, los ministros sefialaron el control que el
 Ministro de Defensa y Seguridad Pfiblica ejercian por encima de la Junta de Go-
 bierno; ademis, denunciaron "la politica de reformas con represi6n".
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 levantamiento del cerco que el ejercito habia tendido a la universidad, don-
 de habia miles de campesinos refugiados. 22 A mediados de febrero, en un
 contexto de rumores de golpe de Estado ultraderechista, se produjo el anun-
 cio de unificaci6n de las organizaciones populares BPR, FAPU, LP 28 y Uni6n
 Democritica Nacionalista, en una Coordinadora Revolucionaria de Masas,
 que difundi6 un programa de lucha comfn.23 El proceso de integraci6n
 avanz6 con la creaci6n de la Coordinadora Revolucionaria Politico Militar,
 donde se agruparon las FPL, las FARN y el Partido Comunista. De manera
 paralela, las organizaciones sindicales y de empleados se unificaron en el
 Consejo Sindical Revolucionario.

 El programa en torno al cual se agruparon los frentes de masas y las or-
 ganizaciones politico militares, da cuenta de una visi6n global de transfor-
 maci6n de la sociedad salvadorefia y rescata las viejas y nuevas reivindica-
 ciones que han dado impulso a los combates populares, por eso contempla
 modificaciones en la politica y la economia, y plantea fundar un gobierno
 democritico revolucionario donde se respeten las libertades individuales y
 de las organizaciones populares; el regimen que propone instaurar coloca
 en el centro de la toma de decisiones a los 6rganos del poder popular, sos-
 tenidos en comit6s del pueblo, que serin la base de una posible Junta de
 Gobierno. Asimismo, disefia la creaci6n de una Central Tlnica de traba-
 jadores que agrupe a obreros agricolas e industriales, a pequefios comer-
 ciantes y a productores independientes. Para acabar con el papel represivo
 que han jugado las Fuerzas Armadas y convertirlas en garante de las de-
 cisiones colectivas, se pretende reestructurarlas, en tanto que las agrupa-
 ciones paramilitares como ORDEN y UGB serin disueltas, igual que las aso-
 ciaciones empresariales que hasta ahora s61lo han difundido intereses y opi-
 niones de los sectores mAs derechistas, como FARO. Los beneficiarios de la
 nueva sociedad seran los oprimidos y explotados del presente, por eso, a
 diferencia del objetivo politico militar que deja entrever el proyecto de
 reforma agraria presentado por la Junta, la Coordinadora Revolucionaria
 de Masas propone modificar la estructura de la propiedad agraria en todo
 el territorio, sobre todo en las zonas de cultivos para la exportaci6n. Por
 eso prevee la nacionalizaci6n de las ramas estrategicas de la industria mo-
 nop61lica, del comercio exterior, del sistema financiero, y eliminar los gran-
 des monopolios comerciales; porque los trabajadores y los sectores medios
 deber6n ser favorecidos por el desarrollo, se proponen nuevas politicas sa-
 lariales, crediticia y el control de precios, y se disefian una campafia de
 alfabetizaci6n, una reforma m6dico hospitalaria y proyectos para construir
 viviendas populares. 24

 22 Uno mads Uno, 24 de enero de 1980, pp. 1, 8. El Dia, 24 de enero de 1980, p. 14.
 Is Uno Mds Uno, 12 de enero de 1980, pp. 1, 10. Uno Mads Uno, 13 de enero de

 1980, p. 9.
 2t CIr. Coordinadora Revolucionaria de Masas, "Plataforma Programitica del Go-

 bierno Democratico Revolucionario", en El Salvador, pueblo en lucha, El Sal-
 vador, Ed. Unidad Revolucionaria, mayo de 1980.
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 La unificaci6n que los frentes de masas, las organizaciones politico mi-
 litares y las agrupaciones gremiales ilevaron a cabo, signific6 un gran avan-
 ce en las posibilidades de incidir en el proceso politico y ampliar su capa-
 cidad de influencia en otros Ambitos de la sociedad.

 La renuncia de los representantes del Foro Popular y de la Democracia
 Cristiana, los terminos en que se dio la reorganizaci6n de la Junta y la
 polarizaci6n de clases, precipitaron la escisi6n del Partido Dem6crata Cris-
 tiano en dos tendencias: los sectores conservadores sostuvieron su apoyo
 de los gobiernos de Venezuela y Costa Rica. La otra corriente se definiria
 con el campo popular.

 Ante la coordinaci6n de las agrupaciones del pueblo, la estrategia de la
 provocaci6n y el terror fue ampliada; se trataba de que los sectores popula-
 res desbordaran la contenci6n de su direcci6n politica, de lograr que esta-
 Ilara un brote insurreccional y un conflicto abierto en que los adversarios
 serian desiguales, enfrentamiento que la CRM ha evitado en tanto se logra
 completar el proceso de erosi6n politica de la Junta. En este contexto debe
 analizarse el asesinato de Monsefiox Oscar Arnulfo Romero, en marzo de
 este afio, cuya labor de denuncia de la violencia oficial culmin6 con el Ila-
 mado que hizo a los soldados para que desobedecieran las 6rdenes de repri-
 mir. Un dia despu's lo mataron.

 La polarizaci6n y reagrupamiento de las clases en El Salvador ha conti-
 nuado. Poco despu6s del asesinato de Monsefior Romero, se integr6 el
 Frente Democritico Salvadorefio (FDs), constituido por federaciones sin-
 dicales y organizaciones de sectores medios y pequefia burguesia, que se ha
 adherido al programa de reivindicaciones democraticas de la CRM. 25 Las
 agrupaciones ultraderechistas, por su parte, continfian la politica del terror,
 pero tambien han buscado apoyo entre los sectores mis conservadores del
 gobierno norteamericano y han criticado a ese gobierno por impulsar los
 programas reformistas de la Junta.

 Hasta ahora hay un dificil equilibrio, porque no obstante que hay tres
 proyectos, los adversarios son dos. El peligro que para el esquema de
 dominaci6n actual representa la coordinaci6n y unificaci6n de las organi-
 zaciones populares, la acci6n conjunta, la defensa colectiva y la polarizaci6n
 a que se ha legado en el proceso de lucha, ha propiciado que los sectores
 de la clase dominante -los conservadores y los que quieren reformar- de-
 jen a un lado sus diferencias para tratar de mantener un orden que ha
 preservado sus intereses, y acabar de raiz la iniciativa popular organizada.
 Ahora los sectores de la clase en el poder no discuten los proyectos, sino la
 manera de vencer al enemigo. Por el momento la viabilidad de un progra-
 ma conservador que propone reprimir sin modificar, que plantea una ma-
 sacre sin alternativas politicas, sin reformas a la estructura econ6mica -que
 en el ctual modelo de acumulaci6n significaria sumir a El Salvador en el

 atraso econ6mico y en el viejo modelo de exclusi6n politica- no estr en
 el tapete de la discusi6n. Tampoco se cuestiona la estrategia de la Junta,

 2 El Dia, 2 de abril de 1980, p. 13.
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 que combina reformas con represi6n, ni el programa que defiende, progra-
 ma que de poderse implementar permitiria la continuaci6n del gobierno
 burgues en el pais, ya que pondria en marcha reformas parciales a la es-
 tructura de la propiedad y a la distribuci6n del ingreso. Ahora la clase
 dominante se ha unido y cuenta con el apoyo abierto del gobierno norte-
 americano, apoyo que se traduce en asesoria militar, recursos financieros
 para adquirir equipo belico y reanimar la economia.

 El proceso de polarizaci6n politica ha puesto en segundo plano las dife-
 rencias internas y dibuja un escenario claro en que los adversarios son desi-
 guales. En este proceso, la Coordinadora Revolucionaria de Masas y el
 Frente Democritico tambi6n tiene una estrategia de lucha en la que han
 venido avanzando paso a paso y han consolidado org~nicamente la expe-
 riencia acumulada en afios de lucha. Par otra parte, paralela a su estrate-
 gia de acumulaci6n de fuerzas y de desgaste politico del gobierno, las orga-
 nizaciones revolucionarias iniciaron --despues de la muerte de Monsefior
 Romero-- una estrategia de desgaste militar basado en el hostigamiento
 cuyo objetivo es atemorizar al bando contrario, e implica el deterioro de
 la moral y seguridad del enemigo. Este modo de actuar no contempla por
 el momento una insurrecci6n abierta, en que la superioridad b6lica del
 ejercito y demais 6rganos represivos es notoria, gracias al apoyo norteame-
 ricano y otros gobiernos del "mundo libre".

 La posibilidad de una intervenci6n armada norteamericana, ya sea di-
 recta o indirecta, estA abierta, pero no hay que olvidar que significaria la
 centroamericanizaci6n del conflicto.

 Una soluci6n democratica debe contemplar la incorporaci6n de los in-
 tereses populares, tanto en lo que se refiere a las demandas por un mejor
 nivel de vida, como a las formas organizativas para conseguirlas. A pesar
 del napalm, de los asesinatos, de la amenaza intervencionista y de la bru-
 talidad con que se pretende aterrorizax a la poblaci6n, la posibilidad de
 que triunfe el pueblo no estA cancelada.

 La importancia politica del actual proceso salvadorefio se expresa en dos
 rasgos intimamente relacionados, el primero de los cuales reside en el he-
 cho de que en el proceso de la crisis del Estado, haya fructificado un es-
 fuerzo organizativo, cuyo proyecto de poder aut6nomo se extiende a la
 sociedad, y es defendido por los sectores populares. El segundo rasgo espe-
 cifico de El Salvador es la convergencia del impulso de lucha popular, con
 el desarrollo de una visi6n politica que concibe la transformaci6n de la
 sociedad de una manera global, totalizadora, que liga la necesidad de la
 lucha armada con la tarea organizativa cotidiana. Esta visi6n de las agru-
 paciones politicas recoge las experiencias, los triunfos y los fracasos de la
 revoluci6n en otras partes; tambi6n retoma las demandas antiguas e in-
 tenta rescatar raices nacionales.

 El movimiento espontAneo ha accedido a formas organizativas que, en el
 proceso de la crisis, le han permitido estructurar y extender un proyecto
 de poder aut6nomo, distinto del que hasta ahora han sostenido las clases
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 dominantes. Del descontento de sectores populares -campesinos, obreros,
 estudiantes, maestros- que luchan por la satisfacci6n de sus demandas
 inmediatas, se ha ido consolidando la acci6n conjunta que ha permitida
 ligar la lucha reivindicativa con la lucha por objetivos mediatos, que de-
 linean los contornos de una nueva forma de organizaci6n social, que fa-
 vorezca a la mayoria de la poblaci6n.
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