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 La crisis politica en El Salvador
 (1976-1979)

 RAFAEL GUIDOS VIJAR

 "...Es cierto que prever significa solamente ver bien el pre-
 sente y el pasado en tanto que movimiento; ver bien o
 sea, identificar con exactitud los elementos fundamentales y
 permanentes del proceso. Pero es absurdo pensar en una
 previsi6n puramente 'objetiva'. Quienes prev6n tienen un
 'programa' que hacer triunfar y la previsi6n es justamente
 un elemento de este triunfo, lo cual no significa que la
 previsi6n deba ser siempre arbitraria y gratuita o simple-
 mente tendenciosa."

 Antonio Gramsci

 ADVERTENCIA

 El trabajo que a continuacion exponemos presenta algunas reflexiones
 de caracter te6rico general, todavia a un nivel de descripci6n que por su
 naturaleza provisional no permiten anticipar conclusiones sobre el actual
 proceso politico salvadoreiio aun cuando permiten el senialamiento de cier-
 tos rasgos importantes que, luego de amplias discusiones, podrian dar pie
 para formular respuestas definitivas. Estas reflexiones surgen de un primer
 y apurado analisis del material empirico que recoge los hechos politicos
 mas importantes del proceso salvadorenio entre 1976 y 1979. Nuestra pri.
 mera aproximaci6n dista mucho del analisis minucioso y exhaustivo que
 seria necesario para la presentacion de un estudio completo y afinado. Su
 poblaci6n obedece a la necesidad de llamar la atencion de la "direcci6n
 consciente" de las fuerzas politicas que participan en el actual proceso
 sobre ciertos hechos que creemos, deben de ser tomados en cuenta en la
 b6squeda de soluciones a la crisis por la cual atraviesa la sociedad sal-
 vadorenfa.

 El analisis se orienta a destacar los elementos, rasgos y relaciones socio-
 politicos del proceso que indican, mas alla de su aparente combinacion
 aleatoria, la estructuracion del fen6meno politico conocido como "crisis de
 autoridad" 1 con las especificidades, claro esta, de las condiciones hist6ricas
 salvadoreinas. Aclaramos que mas que una premisa valorica, a priori, esta

 3 Gramsci, Antonio, Notas sobre Maquiavelo, sobre politica y sobre el Estado
 moderno, Juan Pablos, 1975, pp. 68-76.



 236 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGiA

 es una conclusi6n luego del examen preliminar del material empirico.
 Tampoco tratamos de presentar un trabajo de "caracterizaci6n", que esta
 muy lejos de nuestra orientacion te6rica, sino uno de ensayo de encontrar
 en la logica interna de la realidad objetiva su tendencia a manifestar pro-
 blemas de orden te6rico que posibilitan la practica cognoscitiva. En otras
 palabras, reconocemos la utilidad analitica de ciertas categorias generales
 (tal es el caso de "fascismo" en otros trabajos) pero no pretendemos sub-
 sumir la realidad hist6rica en tal categoria. De lo que tratamos es de reto-
 mar la especificidad hist6rica por la cual atraviesa la sociedad salvadorefta
 sin minimizar sus rasgos y elementos singulares. Nuestra discusion pretende
 girar en torno de la realidad salvadorefia mas que en una categoria, en
 torno a un proceso real, hist6rico, mas que en un discurso logico.

 El estudio pretende situarse entre el analisis de "situaci6n" y el de "co-
 yuntura". El grado de adelanto de nuestra investigacion no nos permite,
 por el momento, definir mas exactamente, si esto es posible, su ubicaci6n.
 "La diferencia entre la 'situaci6n' y la 'coyuntura' es que la coyuntura
 seria el complejo de rasgos inmediatos y transitorios de la situaci6n eco-
 n6mica, y por este iltimo concepto habria que entender entonces los rasgos
 mas fundamentales y penetrantes de las situaciones mismas." 2 Las refle-
 xiones que aqui presentamos se derivan del conjunto secuencial de los
 hechos mas importantes del periodo analizado, pero el corto tiempo entre
 la observaci6n y analisis de los datos, debemos advertirlo sinceramente,
 no nos ha permitido adentrarnos con mayor profundidad en el estudio de
 las "mediaciones", que a veces hay que buscar en niveles de analisis dis-
 tintos al que hemos elegido, que concatenan a los hechos de un proceso
 social.

 "Las relaciones de fuerza politica" es el nivel de analisis que domina a
 las reflexiones aqui presentadas. Los conflictos de clase aparecen en este
 nivel "trasmutados" como conflictos entre fuerzas concretas que tratan de
 constituirse como bloque de poder, es decir, que actuan en el sistema poli-
 tico3 desde donde pretenden activar e imponer a la sociedad proyectos de
 poder a traves de complicados juegos de relaciones de fuerza. Las fuerzas
 politicas responden, entonces, a grupos sociales "portadores" de la estruc-
 tura, por la cual son determinados, pero tambien de proyectos de acci6n
 que la sostienen o que pueden transformarla. 4

 2 Antonio Gramsci, Pasado y presente, Mexico, Juan Pablos Editor, 1975, p. 186.
 3 "Sistema polftico" es entendido como "el sistema institucional complejo de

 tomas de decisiones, en el que una pluralidad de actores sociales gradua la
 obtenci6n de sus demandas a partir de niveles que van desde el poder efectivo
 para decidir, hasta la capacidad para influir defensivamente para vetar, a trav6s
 de variadas formas de presi6n". VWase Portantiero, Juan Carlos, Clases dormi-
 nantes y crisis politica en en el capitatismo argentino en crisis (Compilada por
 Oscar Braun), Buenos Aires, Siglo XXI, 1973. Gramsci, op. cit., pp. 65-68, Por-
 tantiero, op. cit., pp. 73-119.

 4 Gramsci, op. cit., pp. 65-68. Portantiero, op. cit., pp. 73-119.
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 El trabajo se divide en tres partes. La primera intenta presentar los
 rasgos mas sobresalientes, a nivel politico, de la actual situaci6n nacional
 y que forman los "nudos" que intentan resolverse mediante la practica y
 el enfrentamiento de las distintas fuerzas politicas que los han generado.
 La segunda parte consiste en la descripci6n de los distintos periodos a
 traves de los cuales han avanzado los elementos que han configurado los
 "nudos" actuales de la problematica salvadorefna. Es una rapida descrip-
 cion de los momentos y acciones mas importantes que han tenido lugar
 durante el periodo elegido. Forma parte de una descripci6n mas detallada
 que necesita ser, posteriormente, mas estudiada y que no se presenta por
 motivos de tiempo y espacio. La tercera parte son reflexiones provisionales
 sobre los movimientos politicos, las relaciones de fuerzas, que se han per-
 cibido en el analisis de los datos hasta hoy recolectados.

 I. EL "CLAROSCURO DEL PRESENTE'

 El tenso y sangriento trimestre (mayo / junio / julio de 1979) no ha
 bastado para develar completarrente los perfiles de una soluci6n, "esta-
 ble" y "eficiente", a la profunda crisis que en todos sus niveles sacu-
 de violentamente a la sociedad salvadorefna. Por el contrario, en el
 "claroscuro del presente" es posible percibir que cada movimiento de los
 diversos actores politicos agudiza, cada vez mas, las hondas diferencias que
 entre ellos han marcado sus encontrados intereses econ6micos, sociales y
 politicos. La intensa colisi6n de contradicciones imprime a cada tendencia
 de soluci6n caracteristicas de inestabilidad y de fracaso social potencial.

 En lo politico, plano donde se concentran, cristalizan y deciden las crisis,
 el convulso panorama salvadorenio presenta una morfologia que acrecienta
 lo impredecible, la incertidumbre, de un futuro que no termina de desen-
 cadenarse. Estan planteados en la escena politica nacional a] un Foro
 Nacional en el cual un sector de la sociedad salvadorefna discute la actual

 "crisis econ6mica, social, politica, espiritual y cultural" del pais; b] refe-
 rencias a un proximo proceso electoral que tiene como fin elegir alcaldes
 municipales y nuevos representantes legislativos ante una asamblea domi-
 nada, en la actualidad, por partidos politicos conservadores; c] un am-
 biente de represi6n generalizada en contra de todos los grupos populares
 y d] una permanente agitaci6n de los grupos popularees que luchan por
 obtener reivindicaciones largamente postergadas en medio de contradic-
 ciones internas que obstaculizan el surgimiento de expresiones unitarias
 populares. , Que posibilidades ante la crisis tiene cada uno de estos ele-
 mentos? Cual de estas tendencias aportaria una soluci6n a la crisis coyun-
 tural salvadorenia? Como pueden combinarse los elementos de la crisis
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 par una soluci6n adecuada? Se solucionara la crisis o, por el contrario,
 tendera a intensificarse en la medida en que cada grupo presione sobre
 una posible solucion? Describamos en forma mas detenida los puntos antes
 mencionados:

 1. El llamado e instalaci6n, desde la segunda quincena de mayo, de un
 Foro Nacional por parte del Ejecutivo fue un intento de crear un am-
 biente de "unidad nacional" ante la crisis, sin incorporaci6n de los grupos
 sociales populares que mas han sido afectados por la crisis y sus consecuen-
 cias. El clima de represi6n y "el estado de sitio" no permitieron la asis-
 tencia de varias fuerzas politicas indispensables en la soluci6n, aunque en
 el interior del Foro se produce la "reverberacion" de la "voz" de estos
 "grandes ausentes". La no asistencia de verdaderos representantes popu-
 lares a tal foro situa al "pueblo" en la condici6n de un verdadero "convi-
 dado de piedra" quien, sin embargo, a largo o mediano plazo, como en
 la famosa obra espaniola, decidira el desenlace final de la trama. El
 Foro, al transcurrir en un casi absoluto silencio, en un clima invariable
 de represi6n, con ausencia popular, etcetera, es percibido por los "ausentes"
 como una conspiracion en su contra y como una evidencia de complicidad
 por parte de los "asistentes" con las causas muiltiples que han configurado
 la actual situaci6n del pals. De esta manera, desde ya, sus conclusiones,
 resoluciones, etcetera, tienen asegurado un valor historiografico.

 2. Las constantes referencias, el gobierno comenz6 a hacerlas tambien
 desde mediados de mayo, a un pr6ximo proceso electoral, con una nueva
 promesa de completa libertad en su desarrollo, se define, progresivamente,
 como la salida politica mas eficaz que el gobierno propone para superar
 el actual "impasse social". La historia electoral del pais, especialmente la
 de esta decada, desdibuja las posibilidades reales de tal proceso, no obstante
 que varias fuerzas pollticas, bajo determinadas circunstancias y condiciones,
 estan dispuestas a demostrar que tal via es potencialmente favorable para
 las aspiraciones populares. Lo cierto es que muchos cambios, desvinculados
 de la fantasia y la retorica, tendran que realizarse antes de que las elec-
 clones, campo en el cual ninguna fuerza politica quiere, actualmente, defi-
 nirse y atarse, se constituyan como moneda corriente en el intercambio
 politico. Las afiliaciones masivas que sostienen a varias "organizaciones
 populares" que se constituyeron y definieron a partir y en contra de los
 procesos electorales aportan un factor imponderable y nada desestimable a
 esta posible soluci6n.

 3. Desde el 77 la constante actividad de los distintos grupos populares
 mantiene siempre dinamica la escena politica, editando formas de organi-
 zaci6n y de lucha permanentemente novedosas. Pero, no obstante la com-
 batividad de este estado general de movilizaci6n popular, sus luchas pare-
 cieran desarrollarse mas en el piano "social" (luchas por reivindicaciones
 y de defensa organizativa) sin trascender, todavia, en una forma total a!
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 piano propiamente "politico" (lucha por el Poder). No desconocemos los
 vinculos y mediaciones entre ambos tipos de lucha, lo que queremos remar-
 car es el estado en que se encuentra el actual "movimiento popular". Si
 el movimiento social, bien es cierto, ha irrumpido en distintos tipos de ma-
 nifestaciones concretas que expresan un alto grado de autonomia, la ex-
 presi6n politica organica todavia es objeto de una busqueda consciente.
 Muchas de las expresiones literario-politicas de las distintas organizaciones
 populares se refieren abiertamente a este tipo de buisqueda. Este estado
 en el desarrollo de la direcci6n consciente del movimiento popular apun-
 taria a la explicaci6n de su fragmentaci6n politica en diversas lineas y
 tendencias y podria ser una de las razones que, si no impiden, por lo menos
 vuelven mas lento el intento de generar un organismo popular modular
 en el interior del cual, sin perder la especificidad social y politica de cada
 una de las organizaciones populares, se redefinan las distintas tendencias y
 desde donde se planteen unitariamente las reivindicaciones econ6micas,
 politicas y sociales mas sentidas de cada uno de los grupos populares. No
 obstante esta diversificaci6n politica en el seno popular, en la actualidad
 se ha recomenzado, como otras tantas veces en el pasado, a establecer dis-
 cusiones tendientes a lograr la unidad sobre bases que permitan mantener
 la independencia de cada organizaci6n (politica y/o sindical) y. al mismo
 tiempo, la acci6n conjunta. En el nivel corporativo-sindical, las pasadas
 huelgas de solidaridad apuntan a formas unitarias de acci6n. Las fuerzas
 de desuni6n, por su parte, dejan sentir su importante peso cada vez que
 una de las organizaciones, al realizar individualmente sus actividades, recibe
 las embestidas de la fuerza gubernamental o de los grupos armados de
 derecha. Las derrotas afectan a todo el frente popular. La actual crisis
 de la Universidad Nacional manifiesta tambien crudamente la precarie-
 dad en el trabajo unitario, siendo esta un campo donde decididos ensa-
 yos de uni6n, sin Ilegar a dainar la independencia de los grupos involu-
 crados, podrian mostrar rapidamente las ventajas nada utopicas de la
 unidad. Esta unidad, lo sabemos, no es voluntaria. Es producto del des-
 arrollo mismo del movimiento social en la busqueda de sus expresiones
 propias en el piano politico. En conclusi6n, el movimiento popular, cada
 vez mas aut6nomo, consciente y motivado para adquirir cohesion organica,
 aun no ha logrado concentrar la suficiente fuerza, que se traduce y cris-
 taliza en lo politico, para aglutinar la mayoria de sectores perjudicados
 por el actual sistema econ6mico y politico y que le permita convertirse en
 altemativa inmediata de poder.

 4. Los altos indices de represi6n y violencia en la sociedad salvadorefna
 sobredeterminan todos los aspectos de la vida social. El terrorifico prome-
 dio de casi cuatro muertos por dia a consecuencia de actividades politicas
 y otro tanto o mas en cuanto a amenazados, desaparecidos, torturados,
 etcetera, es un dato que no puede leerse alejado del clima de incertidumbre,
 de terror e intranquilidad en el que viven miles de hogares salvadoreinos, de
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 su incidencia en todos los niveles de la produccion misma, de su im-
 pacto en el comercio, en la vida cultural, etcetera. La iglesia cat6lica,
 los partidos politicos (PDC- UDN- MNR), los "frentes" y "bloques" po-
 pulares (FAPU -BPR-LIGAS, etcetera), los sindicatos, las asociaciones ma-
 gisteriales y campesinas, etcetera, Fuss - FENAS - TRAS - FESINCONSTRANS-
 ANDES - FECCAS - UTC y otros) todos en mayor o menor medida, han
 visto a sus miembros amenazados, perseguidos, exiliados, asesinados, tor-
 turados, etcetera. Campesinos, estudiantes y profesores, de distinta filia-
 cion politica han sido los mas afectados por la represi6n proveniente tanto
 de los cuerpos de seguridad como de los grupos armados de derecha. Los
 profesores asociados en "ANDES 21 de Junio", por ejemplo, ante la muer-
 te de mas de veinte de sus miembros tuvieron que decretar huelgas y
 paros a nivel nacional para detener verdaderos pogromos, tal corho los
 que sufren permanentemente las comunidades campesinas y los sacerdotes
 cat6licos, y asi proteger a sus asociados. Los medios de comunicaci6n que
 se atreven a publicar diariamente los coinunicados politicos, economicos, de
 protesta, etcetera, terminan, "misteriosamente", entre las llamas. Las cam-
 pafas periodisticas an6nimas, estas si en los periodicos comerciales de ma-
 yor circulacion, en contra de la iglesia catolica y los grupos populares,
 tienen una presencia permanente. La constante violacion de los derechos
 humanos y constitucionales, que muchos grupos han tipificado como "es-
 tado de guerra", ha tenido una respuesta violenta ante la cual han caido
 desde comandantes cantonales, jefes de ORDEN, jefes de personal de fabri-
 cas con serios problemas laborales, hasta industriales, empresarios y altos
 funcionarios gubernamentales, como es el caso reciente del ministro de
 Educaci6n. No obstante estos altos grados de represi6n, la movilizaci6n
 popular, en cuyas actividades se da una alterabilidad de distintas organi-
 zaciones, se mantiene siempre en efervescencia y con grandes capacidades
 de resistencia y denuncia. Las respuestas violentas de los grupos populares,
 por su parte, tampoco son lo suficientemente fuertes para detener la repre-
 sion aun cuando han provocado un clima de espanto entre los grupos econ6-
 micos dominantes y han logrado impactar en amplios espacios internacio-
 nales que presionan al gobierno salvadoreino para que cambie sus politicas
 de represi6n.

 5. El marco econ6mico en que se dan los acontecimientos anteriores
 puede caracterizarse como un proceso de monopolizacion que concentra
 los mas importantes medios de produccion, tanto en el campo como en las
 ciudades, en pequefios y cerrados grupos sociales. Partimos de este dato6
 que determina, en uiltima instancia, la estructura productiva del pais, lo
 mismo que sus aspectos sociopoliticos, para sefialar la gravedad con que

 5 VWase "El Salvador, informe econ6mico y social, 1978." (Informe gubernamen-
 tal, mimeo), o "The World Bank, 1978. Economic Memorandum on El Salva-
 dor". (Mimeo.)



 LA CRISIS POLiTICA EN EL SALVADOR 241

 se presentan los rasgos economicos coyunturales que a continuaci6n deta-
 Ilamos en forma sucinta:

 1. Un enloquecido proceso inflacionario que experiment6 un crecimiento
 de un 7% en 1976 a 12% en 1977. El incremento fue ocasionado por los
 bajos aprovisionamientos internos que elevaron los precios de los granos
 basicos y otros productos alimenticios. En 1979 el problema se ha agra-
 vado por las sucesivas alzas del petr6leo y sus derivados, el alza en la elec-
 tricidad, etcetera.

 2. El crecimiento real de la economia entre 1976 y 1978 oscil6 entre el
 4% y el 5%, tasa que es influenciada por el reducido crecimiento del sec-
 tor agropecuario. La falta de dinamismo se debe, fundamentalmente, a
 la declinacion en los precios internacionales del cafe y de otros productos
 de exportaci6n y al bajo crecimiento de las inversiones.

 3. El crecimiento industrial subi6 apenas en un 3% en 1978, basado
 principalmente en la demanda intema ya que las exportaciones no fueron
 muy importantes en el periodo. La situaci6n de la industria se refleja en
 el estancamiento que experiment6 la importacion de bienes de capital e
 intermedios. Tambien por el decrecimiento del sector construccion en el
 area industrial.

 4. La composici6n de la ocupaci6n en las distintas ramas de actividad
 economica en 1978 presenta variaciones muy poco pronunriadas con res-
 pecto a los aiios anteriores. Tanto en el sector agropecuario como en el
 manufacturero hubo marcadas disminuciones en la ocupaci6n muy poco
 compensadas por el aumento que experimentaron los sectores construcci6n,
 comercio y servicios.

 5. La conducta del sector extero fue desfavorable para la economia
 salvadorenia a partir de 1974. Las exportaciones sufrieron en 1978 una
 caida del 10.5% con respecto a 1979 en tanto que las importaciones supe-
 raron a las de 1977 gracias al levantamiento de las medidas restrictivas a
 las importaciones y la prdida de dinamismo de las actividades industriales
 internas.

 6. Las causas que mais se aducen para explicar la crisis econ6mica son
 la intensificaci6n de los problemas politicos intemos, la desaceleraci6n de
 la inversi6n privada, la fuga de capitales nacionales y de muchos empresa-
 rios extranjeros, el alejamiento de la inversion extranjera.

 7. Las politicas econ6micas del Estado asi como la orientaci6n del gasto
 puiblico han tendido a favorecer a la empresa privada, sobre todo a los
 sectores financieros y de la construcci6n. Se advierte que muchas de las
 medidas adoptadas por la actual gestion presidencial tratan de rectificar
 las politicas reformistas del gobiemo anterior, utilizando para eso instru-
 mentos de caracter conservador y estabilizantes. 6

 6 VWanse artfculos aparecidos en Boletin de Ciendas Econ6micas y Sociales, San
 Salvador, Universidad Centroamericana "Jos6 Sime6n Cafias"; Luis de Sebastian:
 "eEs conveniente reducir el impuesto a la exportaci6n de cafe?" (enero/79, nfim.

 16
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 8. El Producto Territorial Bruto por habitante sufri6 un descenso de
 2.6% anual entre 1970-1974 a 1.6% anual entre 1974-1978.

 9. El financiamiento del Estado ha sufrido un deterioro debido a que
 en los ingresos corrientes se ha reflejado la notable insuficiencia de los
 recursos tributarios nacionales. Se seniala, por ejemplo, que la implemen-
 taci6n de los proyectos de las zonas francas ha debilitado la capacidad
 financiera estatal al representar un campo de inversi6n estatal pero que
 no incrementa los ingresos fiscales.

 Estos son los rasgos mas importantes que matizan el presente politico
 del pais, los cuales deben ser considerados mas alla del impresionismo
 politico, penetrando mas profundamente en la compleja red de relaciones
 econ6micas, sociales y politicas que se ha estructurado en el pais desde
 hace varias decadas. Nos interesa, en esta exposici6n, el desarrollo mias
 pr6ximo de la actual correlaci6n de fuerzas que moviliza la irresoluble
 contradicci6n de nuestra sociedad para lo cual partiremos de la rapida
 descripcion anterior que resume, minimamente la complejidad politica
 actual de El Salvador. < Que significa un Foro Nacional en las condicio-
 nes criticas del pais? Un intento de "unidad nacional" dejando al
 margen los grupos populares con los cuales tendria que llegarse a un com-
 promiso para pacificar la situaci6n? < Unidad entre quienes? Entre fuer-
 zas del campo dominante? ~ Es que ha ocurrido una fisi6n en el interior
 de dicho campo? i.Que significan las elecciones para Alcaldes y dipu-
 tados en este contexto? , Que significa la irrupci6n en la escena politica
 del movimiento obrero y campesino a traves de organismos politicos mas
 autonomos? Que funci6n desempefia la represion dentro de esta crisis
 concreta? Cuales son las relaciones entre la politica y la economia?
 i C6mo son los elementos internos sobredeterminados por la variable exter-
 na? i Por que la iglesia catolica se presenta como la instituci6n mas im-
 portante ante el poder gubernamental? d Por que ha crecido la impor-
 tancia de las organizaciones corporativas: sindicales, gremiales, empresa-
 riales, etcetera, mientras las actividades de los partidos politicos han sufrido
 un claro reflujo en su participacion politica? Cual es la escena politica
 real de nuestra sociedad? No todas estas inc6gnitas podran ser despejadas
 en el presente trabajo pero el intento de aproximaros a las respuestas
 seran la guia en esta exposici6n y el elemento ordenador de las reflexiones
 sobre dichos problemas.

 8), "La actual crisis de liquidez" (oct./78, nim. 5), "Consideraciones sobre la
 funci6n del ahorro en El Salvador" (sept./78, num. 4); De Dada, Hector, "Ba-
 lance del aino econ6mico 1978" (dic./78, ndm. 7). 0 el articulo responsabilizado
 por los Editores: "El Plan Bienestar para Todos" (mayo/78, nuim. 1).
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 II. LA "BASE HISTORICA DE ESTADO"

 Nuestra imagen sobre el proceso reciente del desarrollo del capitalismo
 en El Salvador7 gira en torno a la idea de que el aparecimiento de impor-
 tantes formas y actividades del capital industrial, 8 tanto en el campo como
 en las ciudades, ha llegado a generar "fisiones" de gran importancia en la
 clase dominante, aun cuando tales formas y actividades nunca han logrado
 configurar un "proyecto hegem6nico", autonomo y siempre ha estado limi-
 tado por las condiciones de desarrollo del capital agrario. Nuestra idea,
 sin embargo, no es la del surgimiento de una simple oposici6n entre "terra-
 tenientes" e "industriales", como en el modelo clasico, ni la de una fusion
 completa de intereses, estructural o coyuntural, de toda la clase dominante,
 idea que podria llevarnos a aceptar el extraiio termino de "clase generica".
 Los sectores que tradicionalmente han sido conocidos como "terratenien-
 tes" han aceptado y participan activamente en determinadas formas de
 industrializaci6n y en la cupula de los tambien tradicionalmente llamados
 "industriales" pueden encontrarse fuertes vinculos con el capital agrario,
 sea como "terratenientes" o como agentes en otras actividades que giran
 en torno a la propiedad territorial. Es posible, ciertamente, hablar de una
 coincidencia de intereses entre estos grupos y es este el contenido con el
 cual hemos intentado redefinir la "situacion de poder econ6mico compar-
 tido". 9 Estos grupos se han beneficiado por el tipo especifico de desarrollo
 capitalista que de esta manera se ha generado en nuestro pais aunque, a
 largo plazo, ciertas condiciones que el capital industrial necesita para su
 expansi6n hayan comenzado a crear contradicciones en la clase dominante.
 Creemos que a un nivel unicamente econ6mico seria casi imposible definir
 o especificar a estos grupos, sobre todo cuando sus intereses se han espar-
 cido en casi todas las ramas y sectores de la actividad econ6mica, y que es
 en el campo de la ideologia y las formulaciones politicas (sin olvidar, natu-
 ralmente, las determinaciones econ6micas) donde debe de profundizarse

 7 Estas observaciones tratan de continuar los planteamientos hechos por inecsti-
 gadores de la realidad nacional: Rafael Menjivar, Crisis del desarrollismo, San
 Jos6, Educa; Alonso, Esther y Daniel Slutzky, "La estructura agraria de El Sal-
 vador y el conflicto actual", en La guerra inttil, San Jose, Educa, 1971; Hugo
 Molina, "Bases econ6micas del desarrollo industrial en El Salvador (ensayo pre-
 liminar)" (manuscrito); Ernesto Richter, Proceso de acumulacion y dominaci6n
 en la formacion sociopolitica salvadoreita, San Jose, Programa Centroamericano
 de Ciencias Socialcs-CSUCA. Trabajos nuestros: "El papel del Estado en el
 proceso de industrializaci6n de El Salvador" (pr6ximo a editarse en UCA Edi-
 tores). Para orientaciones te6rico-generales v6ase Miguel IMurmis y Juan Carlos
 Portantiero, Estudios sobre los origenes del peronismo, Buenos Aires, Siglo XXI
 Editores, 1974.

 8 Karl Marx, El capital, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica. t. In, pp. 49-51, 92;
 t. II, pp. 272-296.

 9 Juan Carlos Portantiero, op. cit., p. 65.
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 para tal fin. Si en el piano economico ya hay una gran difusividad, el
 problema se agrava en el nivel ideol6gico-politico. No todos los "terrate-
 nientes" que participan y aceptan las actividades industriales y no todos
 los "industriales" vinculados al capital agrario, muestran solidaridad con
 ciertas reformas y orientaciones sociales y politicas, sobre todo las que se
 refieren a la ampliacion de la participaci6n social y politica de grandes
 mayorias o a las mismas modificaciones estructurales en el agro, que supo-
 ne el dominio del capital industrial. Tampoco podriamos afirmar que esta
 oposici6n se mantiene inalterable, constante, durante todas las fases, perio-
 dos o coyunturas del proceso. Se dan momentos de "apertura" que, cree-
 mos, dependen del momento del ciclo economico tan dependiente, en
 nuestro caso del "factor externo". Asi, no es tan simple pensar en que
 los "terratenientes" son todos "retardatarios", "reaccionarios", etcetera, pues
 muchos grupos aceptan la industrializaci6n aunque de estos, no todos acep-
 tan los supuestos y condiciones sociales y politicas que tal proceso exige.
 Tampoco la calidad de "industrial" es garantia para pensar en "la fuerza
 del progreso". (Lo anterior es pensado en el interior de la clase dominante
 y no en su relacion con la clase dominada.) En el interior del corte econ6-
 micb no podemos visualizar una separaci6n tajante entre "terratenientes" e
 "industriales", ya hemos visto el entrecruzamiento de intereses, pero sobre
 este entrecruzamiento de intereses tampoco coinciden permanentemente
 las definiciones ideologico-politicas. Cual es entonces la solucion? Una
 aproximacion, creemos, es no pensar en los grupos aislados sino en relaci6n
 con las tendencias de desarrollo que manifiestan ambos tipos de capital y
 que, con relativa claridad, se expresan en las relaciones politicas, en las
 relaciones que se estructuran entre las diversas fuerzas politicas, a travs
 de las cuales se expresan esos grupos econ6micos tan difusos, y el Estado.
 En los tipos de alianza que son necesarios para dinamizar las complicadas
 estructuras, en el contenido concreto, en cada momento hist6rico, de dichas
 alianzas y en el producto de estas alianzas. En el contexto global y uni-
 tario del desarrollo capitalista de nuestra sociedad abstraer las lineas ten-
 denciales que ambos tipos de capital promueven a traves de las fuerzas
 politicas que tratan de imponer sus "proyectos de acci6n" y de convertirse
 en "bloques de poder" y la forma compleja en que el Estado, redefinien-
 dose permanentemente, sintetiza los distintos intentos de hegemonia. S6lo
 en la dinamica del proceso mismo, en el enfrentamiento de los distintos
 "proyectos de acci6n" de las diversas fuerzas politicas que son las "porta-
 doras de las estructuras" podra reconocerse la especificidad de las clases
 sociales de nuestra sociedad. Es en el plano politico en donde se definen.
 Por ultimo, creemos que la disposicion a aceptar vincularse con capital
 extranjero tampoco es una variable que especifique, aunque los configure,
 a estos grupos pues el capital extranjero ha demostrado una indiferencia
 sociopolitica en su ubicaci6n a traves de su asociaci6n con el capital na-
 cional.
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 Sin pretender imputarles un status te6rico utilizamos los t6rminos de
 "frente agrario" y "grupos industrializantes" con prop6sitos estrictamente
 funcionales. El primero se utiliza para identificar el conjunto de fuerzas
 politicas que, en un momento determinado, se identifica con la tendencia
 del capital agrario y no para referirnos a las actividades econ6micas tan
 diversas a que se dedican los grupos a que dichas fuerzas representan. El
 segundo t&rmino se utiliza para referimos a aquellas fuerzas politicas que,
 aunque participan y refuerzan la tendencia del capital agrario, propugnan
 por que la tendencia del capital industrial llegue a predominar (dominio
 economico) y a hegemonizar (dominio politico) y que aceptan las orien-
 taciones sociales y politicas, con la relatividad del caso, que supone el
 proceso industrial. La permanente descomposici6n/recomposici6n de estos
 "frentes" o "grupos", la dinamica interna en cada uno de ellos, la corre-
 lacion de fuerzas en que se redefinen frente al campo dominante y popular,
 etcetera, especifican los "equilibrios de compromiso" que se dan entre las
 distintas fuerzas involucradas y que cristalizan en el Estado y en formas
 determinadas de dominaci6n.

 La inestabilidad que caracteriza a nuestra historia politica a partir del
 48 da cuenta de los constantes enfrentamientos y alianzas, a travi de las
 fuerzas politicas que las portan, entre estas tendencias, de la debilidad
 de las alianzas que entre ellas se establecen y de la dureza de las estructuras
 formadas con la predominancia de la tendencia agraxia, la cual no acepta
 facilmente patrones ampliados de distribuci6n econ6mica ni, mucho me-
 nos, las condiciones y consecuencias de tal distribuci6n en el nivel de las
 relaciones sociales y politicas.

 Todos los intentos de fracturar el frente agrario se han estrellado ante
 el dominio que Lste ha manifestado tener sobre los sectores econ6micos que
 mayores divisas proporcionan al pais y sobre la compleja configuraci6n
 supraestructural con que se articula. Es el caso de los inicios, en el 50, del
 actual proceso de industrializaci6n cuando grupos industrializantes, con
 nuevas experiencias en la inversi6n industrial en el exterior y en la aper-
 tura de nuevos sectores agricolas en el interior del pais que permitian tal
 tipo de inversi6n, junto a capas burocriticas nacionales e internacionales
 y a grupos militares de rangos medios intentan remozar las estructuras y
 crear las condiciones para el predominio del capital industrial. En pocos
 anos el capital agrario ha aceptado y controlado la nueva actividad indus-
 trial sin Ilegar a aceptar otro tipo de cambios. En la medida en que par-
 ticipa de los beneficios de la industrializaci6n acepta cierto tipo de inter-
 tervenci6n estatal en favor de las nuevas actividades, acepta el "Estado
 promotor" que altera mlnimamente las "tradicionales estructuras agrarias".
 Fue el caso cuando los grupos industrializantes a comienzos de los afnos 60,
 para no enfrentarse a la necesidad de modificar las estructuras agrarias,
 sociales y politicas del pais, hacen uno los cinco debiles mercados de los
 palses centroamericanos. El experimento, por lo frfgil y lo errntico de
 su estructuracion, apenas resistio menos de una decada. El rotundo fra-
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 caso, en 1976, de la "transformaci6n nacional", que tenia su talon de
 Aquiles en la "transformaci6n agraria" es otro fracaso del grupo indus-
 trializante. Estos importantes, pero fallidos, intentos de hacer avanzar la
 tendencia "progresista" faculta a pensar en la inviabilidad de montar un
 modelo de acumulaci6n alternativo desde esa "situaci6n de poder econ6-
 mico compartido", en la que el "proyecto industrial" nunca llega a ser el
 proyecto mas importante de la clase dominante. Pareciera que esta articu-
 lacion econ6mica rechaza estructuralmente una ruptura mas profunda que
 podria favorecer mas energicamente la moderizaci6n del sistema. La
 actual coyuntura, sin embargo, muestra las limitaciones del modelo "agro/
 industrial-exportador" que se ha configurado paralelamente a las fragiles
 alianzas que postergan el pleno desarrollo industrial. Los mecanismos del
 actual modelo dejan al descubierto hondos "resquebrajamientos" que al-
 canzan a iluminar no s6lo la importancia del "mercado intero" para el
 crecimiento sino tambien la necesidad de modificar el sistema de domina-
 cion y el sistema politico. Nunca, quiza, la clase dominante ha estado tan
 cerca de legar a concebir la sociedad como una "totalidad". El resurgi-
 miento del movimiento popular en un momento en que todavia no han
 cicatrizado completamente los "rasguiios" de los ultimos enfrentamientos
 en el interior de la clase dominante (y de la clase politica) y en un con-
 texto de crisis econ6mica le obligan a esta nueva visi6n que, no obstante,
 no garantizan las soluciones en esa misma tendencia.

 I. LA SOCIEDAD SALVADORENA DESDE EL 76

 a] De octubre de 1976 a julio de 1977: un periodo de regencia 10

 En el iltimo anio de Molina, especialmente despues de su marcha atras
 en los intentos de realizar una "transformaci6n agraria", el "frente agra-
 rio" recupera sus posiciones politicas que habia visto disminuidas desde
 que, a partir de 1972, el equipo gobemante logr6 aglutinar diversas fuer-
 zas que lo estimulaban, cada una de ellas por distintas razones, a efectuar
 cambios en el "agro" (grupos industriales que nunca Ilegaron a manifesatrse
 en forma organizada, sectores de la iglesia catolica, la Universidad Cen-
 troamericana "Jose Sime6n Carnas", sectores de las fuerzas armadas y de
 la cupula de la tecnocracia estatal, campesinos organizados en la Uni6n
 Comunal Salvadorefna y Orden, organismos internacionales y de la emba-

 10 Apartado en base al informe del Latin America Bureau, "El Salvador bajo el
 general Romero", Un anilisis de los primeros nueve meses del regimen del pre-
 sidente Romero, Gran Bretana, mimeo, 1978.
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 jada norteamericana, etcetera). De octubre del 76 a julio 1/77 (toma
 de posesion del actual presidente de la Republica) Molina proyecta una
 burocratica imagen de "regente" sin capacidad siquiera de proteger a los
 grupos que mas habian apoyado la medida de "transformacion agraria",
 como es el caso de los jesuitas y la UCA. Este periodo se caracteriza por
 el claro dominio que tienen de la situaci6n la Asociaci6n Nacional de la
 Empresa Privada (ANEP) y de FARO, una especie de corporaci6n y par-
 tido politico de grandes terratenientes, que sostuvieron exitosamente la
 direcci6n de la campaiia y el movimiento en contra de la realizacion de
 la "transformaci6n agraria". Ambas agrupaciones -la primera incluye
 32 corporaciones empresariales-, surgen con una posicion relativa de
 poder reforzada de su enfrentamiento con el Estado, el cual se ve debili-
 tado y aislado de todas las fuerzas politicas del pais. Las organizaciones
 populares nunca apoyaron los programas propuestos por Molina; las otras
 fuerzas que si lo hicieron abandonan, casi con el mismo silencio con que
 apoyaron el proyecto, la escena politica; las que se le opusieron Ilegan
 incluso a sustituirlo. El partido politico oficial (PCN), que habia mani-
 festado apoyo al proyecto de Molina y que, en cierto sentido, habia repre-
 sentado a los sectores empresariales (a tal grado que habian desaparecido
 los otros partidos burgueses), es relegado por la empresa privada que decide
 expresarse directamente a traves de sus propias organizaciones. Esta ofen-
 siva de la empresa privada desarticula completamente los proyectos refor-
 mistas e inaugura un periodo de represion contra los grupos populares, espe-
 cialmente campesinos, y contra la iglesia catolica. En noviembre del 76
 irrumpe el movimiento campesino, orientado por el Bloque Popular Revo-
 lucionario (BPR), demandando alzas de los salarios en las pr6ximas cose-
 chas y la efectiva reubicacion de los campesinos afectados por la Presa
 Hidroelectrica de Cerron Grande que habia comenzado su embalse. La
 represi6n gubernamental y las campanas de la empresa privada en contra
 de las organizaciones campesinas (FECCAS- UTC), cuyo poder comenza-
 ban a conocer, fueron casi inmediatos. R/apidamente se relacion6 el mo-
 vimiento campesino con la Iglesia (con los "curas del tercer mundo")
 ligando estos hechos con el apoyo que los jesuitas habian dado al proyecto
 de "transformaci6n agraria" y con las fuertes denuncias que estos hicieron,
 luego del fracaso del proyecto, en contra de los grupos dominantes que lo
 obstruyeron. Las diferentes di6cesis mostraron una honda division que fue
 aprovechada por FARO para focalizar como responsables al arzobispo, a
 algunos jesuitas y a "altos dignatarios eclesiasticos" tales como los pastores
 rurales de la Arquidi6cesis. La campania en contra de la iglesia cat6lica se
 mantiene, con la misma intensidad, hasta finales del mes de julio del 77.
 Veinticinco sacerdotes de varias 6rdenes religiosas y nacionalidades sufren
 la persecuci6n en diversos grados: torturados, encarcelados, expulsados del
 pais, asesinados, impedidos de regresar al pais, etcetera.

 La persecuci6n religiosa abre un nuevo espacio para la denuncia de lo
 que pasa en el interior de El Salvador: lo internacional, que posterior-
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 mente se convierte en una extensi6n de la escena politica nacional. Perio-
 distas de todo el mundo descubren El Salvador y sus injusticias. Organi-
 zaciones internacionales se interesan por lo que sucede en el interior del
 pais y presionan para que cese la persecuci6n religiosa y campesina. Per-
 sonalidades de todo el mundo se preocupan por lo que sucede en El Salva-
 dor y hasta el Congreso de los Estados Unidos realiza una audiencia sobre
 la persecuci6n religiosa en El Salvador (julio 21-29/77). Tanto en el
 interior como en el exterior del pais la Iglesia tambien adquiere una "po-
 sicion relativa de poder reforzada" por ser la instituci6n a la que acuden
 en busqueda de arbitrio tanto los campesinos que en ese mismo periodo
 han comenzado un proceso de tomas de tierras como los terratenientes afec-
 tados por las tomas. La Iglesia se muestra mas efectiva que las instituciones
 estatales para resolver gran cantidad de conflictos. A ella acuden los famin
 liares de personas encarceladas o desaparecidas; es buscada como interme-
 diaria en los casos de secuestros realizados por grupos armados de izquierda,
 etcetera. Nacional e internacionalmente la Iglesia se legitima como la
 representante real de amplios grupos populares y el grado de confianza
 de que goza contrasta con el deterioro que sufre el Estado en ese periodo.

 En febrero del 77 se realizan las elecciones presidenciales en las que la
 Uni6n Nacional Opositora (UNo) presenta como candidato a un militar
 retirado. Ante el oscuro manejo del recuento de los votos por parte del
 Consejo Electoral, apoyado por varias organizaciones politicas y gremiales,
 el candidato opositor denuncia el previsto fraude electoral. Durante 8
 dias se mantienen en la Plaza Libertad para protestar nacional e interna-
 cionalmente. El 28 de febrero los cuerpos de seguridad y el ejercito des-
 alojan violentamente a los ocupantes de la plaza, hecho que tiene grandes
 repercusiones internacionales. Los candidatos a la presidencia y vicepresi-
 dencia por parte de los partidos populares son obligados a salir del pals,
 de la misma forma que lo hicieron con los candidatos que la misma UNO
 propuso para las elecciones presidenciales en 1972. Entre el 21 y 28 de
 febrero hubo demostraciones de protesta y de apoyo al triunfo popular
 en varios lugares del pais. En la capital hubo quema de autobuses, mani-
 festaciones en varios lugares, mitines, etcetera. Ninguna demanda fue
 escuchada. De esta manera millares de electores, como en el 72, eran des-
 valorizados politicamente en tanto que los partidos pasaban a una situa-
 cion de semiclandestinaje, desgastados politicamente. La divisi6n en el
 campo popular no permiti6 una respuesta adecuada a la situaci6n.

 Al comenzar su gesti6n el 1 de julio de 1977, el actual presidente de la
 Repuiblica recibia un Estado completamente disminuido y deteriorado ante
 una empresa privada reorganizada politicamente. Ante una Iglesia forta-
 lecida por el apoyo popular nacional y la solidaridad interacional. Ante
 la practica disolucion del sistema de partidos politicos y ante un movi-
 miento popular que ascendia rapidamente en la escena politica, mostrando
 nuevas formas de resistencia y de acci6n ofensiva. Ante una opini6n inter-
 nacional hostil al gobiemo por el irrespeto a los derechos humanos, hecho
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 que parecia agravarse, por lo menos para ciertos intereses norteamericanos,
 por el fracaso reciente de las medidas reformistas impulsadas por organiza-
 ciones internacionales.

 Con la llegada de Romero a la presidencia desaparecia el estado de
 "regencia" sostenido por Molina y cristalizaba plenamente el dominio po-
 litico del "frente agrario". Un nuevo tipo de alianzas se redefinia en el
 interior de los grupos de la clase dominante. La direcci6n, en este caso,
 esta asegurada por el frente agrario el cual tratara de reordenar las rela-
 ciones econ6micas de acuerdo a sus intereses. La gesti6n de Romero se
 caracteriza por el constante llamado a la "unidad" y la buisqueda, por
 medio de la lucha contra el "terrorismo" y la "subversi6n", del "orden
 social". El periodo presidencial muestra, hasta el momento, tres cortes
 hist6ricos: a] de julio 1/77 a noviembre 24/77 en el cual, por diversas
 razones, se da un ensayo general de "apertura" en comparaci6n a los
 meses anteriores; b] de noviembre 24/77 a febrero/79 subperiodo de gran
 agitaci6n marcado por la implantacion de la Ley de Defensa y Garantia
 del Orden Pfiblico; c] de febrero de 1979 hasta estos dias, subperiodo
 en el cual la crisis parece haber alcanzado maximos grados de intensidad
 y en el que se propone un proceso de "fortalecimiento de la democracia"
 como soluci6n a la crisis.

 b] De julio a noviembre de 1977: la "apertura" que se cierra

 Durante el primer corte que hemos visualizado, en los primeros dias,
 Romero inicia sus permanentes llamados a la "unidad", reconociendo que
 existen injusticias sociales en el pais y la necesidad de realiTar cambios poli-
 ticos, sociales y econ6micos "que sean justos y convenientes". Expresa la
 idea de que el Estado debe ser un arbitro y no un elemento de agudi7aci6n
 de tensiones, las cuales deben desaparecer por medio de la "colaboraci6n"
 y no por el "aniquilamiento de resistencias". El llamado a la unidad pare-
 ciera dirigido mss a los grupos que apoyaron el proyecto de transformaci6n
 agraria y a los partidos politicos que a las "organizaciones populares" para
 las cuales no hay menci6n explicita en los primeros meses. Manifiesta su
 decisi6n de luchar contra la subversi6n y previene a los elementos religiosos
 que, con sus acciones, tratan de provocar la "desarmonia" entre los salva-
 dorenios. Expone que existen asuntos en los que no debe de haber inje-
 rencia extranjera de ningun tipo. ORDEN sufre una serie de reorganiza-
 ciones convirtiendose en el punto de apoyo de Romero a traves del cual
 intenta controlar las areas urbanas y rurales. El PCN sufre una "limpia"
 por haber impulsado la "transformaci6n agraria" y muchos de sus promi-
 nentes dirigentes son expulsados o simplemente olvidados. Este partido
 sufre un desplazamiento politico que hasta el momento no ha logrado cam-
 biar completamente. Todos estos pasos lo definen ante cada una de las
 fuerzas politicas que se oponen o que lo sostienen.
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 Lo mas importante en los primeros dias de gobierno son el acercamiento
 con la Iglesia, debido a que es ella quien domina en el nivel internacional
 y a la proxima audiencia del Congreso norteamericano sobre la persecuci6n
 religiosa en El Salvador; el restablecimiento de relaciones cordiales con
 Estados Unidos que no habia nombrado embajador oficial debido a las
 tensiones que se suscitaron en los meses anteriores con el gobiero salva-
 dorenio; el restablecimiento del "orden social" para mejorar el prestigio
 internacional y agilizar la obtenci6n de creditos internacionales que esta-
 ban suspendidos temporalmente desde hacia varios meses; estrechar las
 relaciones con distintos grupos econ6micos y politicos para fortalecerse
 interamente y buscar la legitimacion cuestionada por importantes sec-
 tores.

 La Iglesia inicia el dialogo pero exige condiciones como el regreso de
 los sacerdotes exiliados y la libertad de los presos politicos. Meses mas
 tarde los partidos politicos asistirian a reuniones en las que exigirian lo
 mismo. Los Estados Unidos envian al asistente del vicesecretario de Estado

 para Asuntos Latinoamericanos ante el cual Romero expone sus planes
 de "democratizaci6n" los cuales son aceptados como un buen inicio para
 mejorar las relaciones. En agosto recibia El Salvador un prestamo para
 realizar proyectos urbanos. Entre julio y noviembre hay una permisividad
 relativa para las manifestaciones publicas urbanas, realizandose entre el
 BPR, FAPU y partidos politicos cerca de 14 mitines. Los planteamientos
 politicos hechos por estas organizaciones giran en toro al cese de la repre-
 si6n, a la libertad de presos politicos, apoyo con los sectores mans golpeados
 por la represi6n, solidaridad con reivindicaciones de los maestros, campe-
 sinos y obreros urbanos, tales como mejores salarios, mejores condiciones
 de trabajo y alimentaci6n, etcetera. Romero y las fuerzas armadas expre-
 saban su oposici6n ante la violencia "yenga de donde venga".

 A partir de agosto las tomas de tierras y las huelgas obreras comienzan
 a sacudir el pais. Entre agosto y noviembre se dieron cerca de once huelgas
 industriales que fueron apoyadas por FAPU y BPR. Y varias tomas de
 tierras. Entre octubre y noviembre la actividad de los trabajadores del
 campo se intensifica realizando no s6lo manifestaciones en varias ciudades
 del interior del pais sino tambien presentando anteproyectos de salarios
 minimos y otras prestaciones. Nuevas organizaciones sindicales y politicas
 nacen en este periodo como, por ejemplo, el Comite Intersindical, el
 Comite de Madres y Familiares de Presos y Desaparecidos Politicos, etce-
 tera. Se da la primera huelga de solidaridad para obtener la libertad de
 sindicalistas detenidos arbitrariamente (Sindicato de la Industria Pesquera
 en Puerto El Triunfo). El movimiento reivindicativo adquiere grandes
 proporciones. En noviembre 10, miembros del BPB toman el Ministerio
 del Trabajo y Previsi6n Social en apoyo a las negociaciones de dos fabricas
 textiles y de los anteproyectos de salaries minimos para los trabajadores
 del campo. Con la mediaci6n del arzobispado los ocupantes del Ministerio
 logran sus objetivos.



 LA CRISIS POLiTICA EN EL SALVADOR 251

 Pero la relativa tolerancia que el gobierno mostro en la capital tuvo mar-
 genes mas estrechos en las zonas rurales, donde se realizaban operaciones
 militares en lugares seleccionados, en los lugares mas importantes para las
 organizaciones campesinas. Fuerzas militares realizan cateos a municipios
 y cantones y, en ciertos casos, se da ocupacion militar por dos o tres dias
 de pueblos enteros. Lideres campesinos, catequistas cat6licos, miembros de
 base de las organizaciones campesinas o de las comunidades religiosas,
 sacerdotes, son perseguidos, detenidos, torturados, etcetera. Se impide, en
 varias comunidades, las libres actividades religiosas. La iglesia cat6lica
 intensifica sus protestas y denuncias a nivel nacional e internacional.

 Las organizaciones armadas de izquierda, en este periodo, se muestran
 bastante activas, tambien. Realizan "ajusticiamientos" entre los que se
 encuentran el de un ex presidente y el del rector de la Universidad; secues-
 tros, ocupacion de radiodifusoras, detonacion de bombas, etcetera. Por
 otra parte, las relaciones del gobierno con los Estados Unidos, en la medida
 que la situacion centroamericana parecia acercarse a la inestabilidad (elec-
 ciones en Guatemala, enfermedad de Somoza, los proximos tratados de
 Panama, etcetera), parecian mejorar rapidamente. Romero es invitado a
 la firma de los nuevos Tratados de Panama en Washington, se nombra al
 embajador y se otorga un prestamo del BID de noventa millones de d6la-
 res. Romero invita a visitar al pais a la Comision Interamericana de Dere-
 chos Humanos de la OEA para constatar la observancia que en El Sal-
 vador se hace de los Derechos Humanos.

 Desde septiembre de 1977, al ocurrir el asesinato del rector de la Uni-
 versidad, la empresa privada dirigida por ANEP y FARO habian comen-
 zado a presionar al gobierno para que tomara medidas mas drasticas contra
 la movilizacion popular que mostraba su poderio en distintos niveles de la
 lucha politica. En ese mismo mes Romero se reune con el Consejo Direc-
 tivo de la recien formada Universidad "Jose Matias Delgado", formado
 por importantes hombres de negocios, empresarios, banqueros, etcetera, en
 la que se concluye que hay necesidad de "preparar inmediatamente refor-
 mas a la legislacion penal para reacomodarla a las circunstancias actuales".

 Preocupados por la situacion internacional, la clase politica busca dete-
 ner las irrupciones reivindicativas del sector popular dentro del marco
 legal. Las campanas periodisticas hacen su aparicion pidiendo una legis-
 lacion mas "dura" y exigiendo la unidad en contra del "terrorismo". A
 finales del mes de octubre las manifestaciones del BPR terminan en enfren-
 tamientos con los cuerpos de seguridad y con muertos en ambos bandos.
 En noviembre 12, la muerte de un industrial en un secuestro fallido sirve
 para desatar mas intensamente la campania de la empresa privada en contra
 del movimiento popular. La ANEP dirige, con la misma fuerza mostrada
 cuando la transformacion agraria, la nueva ofensiva. Se decreta la sus-
 pension de labores en los centros industriales y comerciales con el objeto
 de que los trabajadores asistan al entierro del industrial. El sepelio se
 convierte en un verdadero desfile de protesta en contra de la pasividad
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 del gobiemo y la consigna, que resume sus exigencias, es coreada en las
 calles de la capital: "Queremos paz... gobierno d6nde est6s?" Las
 apelaciones ya no se dirigen al gobierno sino, directamente, a las fuerzas
 armadas. La Ciamara de Comercio afirma, piblicamente, que los movi-
 mientos obreros, los paros y huelgas ilegales, paralizaban la inversi6n del
 capital nacional y ahuyentaban la inversi6n extranjera.

 Articulistas identificados con FARo presentaban alarmados que, ante
 la situaci6n de violencia en el pais, el deseo de los inversionistas era sacar
 del pais su dinero. Los problemas econ6micos que golpeaban a los sec-
 tores populares y por cuya soluci6n mantenian su movilizaci6n y exigencias
 son trasladados, en su totalidad, al piano politico por parte de ANEP y
 FARO. Pidiendo una legislaci6n mas dura, ya que la abierta y simple
 represi6n ocasionaba (en ese momento) problemas intemacionales, llega-
 ban a exigir un "Estado de derecho". Para este momento las relaciones
 con los Estados Unidos han mejorado grandemente y el mismo secretario
 adjunto de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado Nor-
 teamericano, en respuesta a la secci6n femenina de FARO, deja ver la
 simpatia norteamericana para que se combata duramente a la represi6n
 "dentro de la ley". Asi, en noviembre 24, en un solo dia, se aprueba la
 Ley de Defensa y Garantia del Orden Piblico.

 La Iglesia mantiene su prestigio y confianza, interna y externa, los par-
 tidos politicos ain no llegan a reponerse politicamente y ante la moviliza-
 ci6n popular dirigida por BPR y FAPU son relegados de la escena politica
 sin Ilegar a perder su "influencia" modesta de denuncia en el piano na-
 cional e intemacional. La empresa privada ha renovado sus mecanismos
 de cohesi6n y ha probado su capacidad de presi6n y de injerencia en la
 conducci6n polftica del pais. Sin meditar mucho sobre los problemas inter-
 nos del Estado para realizar ripidamente los movimientos para satisfacer
 sus exigencias y ante el hecho de que, con tardanza, el Estado ha llegado
 a sus mismas posiciones, la ANEP y FARO ven al Estado como una insti-
 tuci6n debilitada y hasta ineficiente. Queda en evidencia, tambi6n, la
 fuerte influencia que las posiciones norteamericanas tienen en la soluci6n
 de los problemas internos del pais.

 Pero, quizi lo mis importante de este periodo es que el Estado, siguiendo'
 la linea de la transferencia de los problemas laborales como "bloque" (sin
 mediacion ninguna) al plano politico, unifica en la imagen de "enemigo"
 tanto a trabajadores en huelga como a los miembros de organizaciones
 armadas de izquierda, tanto a sacerdotes como a politicos, tanto a miem-
 bros de organizaciones politicas no clandestinas como a "guerrilleros". To-
 das las actividades de los contestatarios del r6gimen son consideradas "cri-
 minales". Esto abre un nuevo momento en el que el Estado se olvida de
 las "causas" que generan los problemas y las "injusticias sociales" del pais,
 como decia al inicio de la gesti6n, y se enfrenta a detener el "deterioro
 moral" de nuestra sociedad identificada en la figura del "terrorista".
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 c] De noviembre de 1977 a febrero de 1978: una ley de "excepcion"
 ante la crisis

 El "frente agrario" en el poder habia logrado, con ciertas reservas y
 relatividad, que la representaci6n norteamericana se integrara al nuevo
 equilibrio de compromiso, en el cual el grupo industrializante se encuentra
 subordinado e inmovilizado luego del estruendoso fracaso de la transfor-
 maci6n agraria. Esta vez, las fuerzas en el poder se enfrentaban a un cam.
 po popular desarticulado en terminos de unidad pero con organizaciones
 fuertemente cohesionadas individualmente, que abrian frentes eficaces en
 todos los niveles de la realidad sociopolitica del pais. La Iglesia, las orga-
 nizaciones populares, los distintos "comites" de denuncia, las organiza-
 ciones corporativas sindicales y rurales mostraban actividades de gran
 impacto y que descubrian la imposibilidad estatal de imponer un orden
 politico.

 El momento que transcurre entre el 24 de noviembre de 1977 y febrero
 de 1979 estA fuertemente marcado por el imperio de una Ley de Defensa
 y Garantia del Orden Publico que es calificada por los grupos opositores
 como una "legalizaci6n de la represi6n contra el pueblo" y como la im-
 plantacion de un permanente "Estado de excepci6n". Significaba la nega-
 ci6n a un dialogo por la "unidad" que tantas veces se habia escuchado
 proveniente del gobierno. Este subperiodo se caracteriza por el trazo impre-
 sionante que deja el movimiento huelguistico de los obreros urbanos a lo
 largo, y en forma continua y permanente, de los casi dieciseis meses que
 se mantiene la ley. Por el trazo espeluznante que forma la represi6n, po-
 gromos constantes y permanentes, en contra de los campesinos en distintos
 lugares del campo salvadoreiio. Por la gran cantidad de ciudadanos que
 son enjuiciados y afectados por la nueva ley. Por la evidencia de la divi-
 si6n interna de la Iglesia catolica y por las muestras concretas de solidaridad
 que esta recibe por su decidida defensa a los derechos humanos. Por la
 gran cantidad de investigaciones y visitas internacionales sobre la situaci6n
 de los derechos humanos y por las innumerables condenas a la situaci6n de
 represi6n que vive el pais por parte de organizaciones magisteriales, cam-
 pesinas, obreras, politicas, etcetera, de diversos paises americanos y euro-
 peos. Por los secuestros que los grupos armados realizan en este periodo,
 sobre todo a empresarios extranjeros. Es, quizis, el ario en que se mani-
 fiesta mas agudamente el conflicto Iglesia-Estado.

 Efectivamente, en los dieciseis meses que rige la ley se dan mas de cua-
 renta huelgas obreras en todo el pais. Orientadas, en su gran mayoria, por
 el FAPU y el BPR quc progresivamente han logrado penetrar el mundo
 sindical, reorientando las luchas sindicales y desplazando las tendencias
 sindicales controladas por el Partido Comunista Salvadorenio. Esta nueva
 orientaci6n transforma interiormente el mapa sindical aun cuando su estruc-
 tura formal o legal se mantenga. Entre las reivindicaciones de las huelgas
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 se encuentran el pago completo por las horas extras trabajadas, prestaciones
 sociales, mejor trato en las fabricas, defensas contra las medidas antisindi-
 cales, contrato colectivo, detener las suspensiones y despidos masivos de los
 trabajadores, indemnizaciones por despidos, etcetera. Nuevos metodos de
 lucha son empleados, como por ejemplo las ocupaciones de las fabricas,
 que no llegan a poner en funcionamiento pero que los alejan de los sim-
 ples "piquetes" a las entradas de la unidad productiva. Toman como rehe-
 nes a patrones, gerentes y empleados de las fAbricas para agilizar las nego-
 ciaciones y protegerse de la represi6n. Muchas de las huelgas son disueltas
 por los cuerpos de seguridad y el ejercito, otras son ganadas total o par-
 cialmente o derrotadas juridicamente. El mundo obrero hace sentir su
 peso especifico en el orden econ6mico y politico del pais. Solidariamente
 a estas huelgas algunos grupos armados de izquierda realizan actividades
 que van desde los secuestros hasta el ametrallamiento de jefes de personal
 de las fabricas en las que mayores problemas se han suscitado.

 El movimiento campesino recibe duros golpes a lo largo de estos meses.
 En cada semana puede encontrarse detenciones, cateos, torturas, asesinatos,
 saqueos, etcetera, de varias zonas campesinas en todo el pais por parte de
 los cuerpos de seguridad y miembros de ORDEN. Momentos decisivos de
 esta situaci6n son el ametrallamiento de los campesinos en marzo 17, que
 se dirigian al Banco de Fomento Agropecuario para discutir, con cita pre-
 via, el pliego de peticiones presentadas anteriormente. Entre las peticiones
 se encontraban rebaja en los precios dc semillas, facilidades para arrendar
 tierras, ayuda tecnica y crediticia, etcetera; el cerco e invasi6n militares
 que sufre la poblaci6n de San Pedro Perulapan y lugares aledanios, tambien
 en el mes de marzo. Cada vez mas los miembros de ORDEN (Organiza-
 cion Democratica Nacionalista), campesinos de las mismas zonas afecta-
 das, son utilizados para enfrentarse a los campesinos organizados en FEC-
 CAS y UTC produciendose enfrentamientos entre la poblaci6n civil de los
 alrededores.

 La persecuci6n sistematica a los campesinos organizados se mantuvo de
 manera intensa durante todo el tiempo en que la Ley de Orden Puiblico
 se mantuvo en vigencia haciendo que muchas familias tuvieran que cam-
 biar de residencia o buscaran formas clandestinas de mantenerse en los
 lugares afectados, desarrollando acciones de resistencia y de ataque antes
 inexistentes. Muchos campesinos desaparecieron despues de los cercos mi-
 litares, otros fueron apresados, torturados. En agosto del 78, Amnesty In-
 ternational denunciaba que desde el 76 habian desaparecido mas de 200
 personas. En los primeros seis meses de la Ley de Orden Puiblico seis huel-
 gas fueron disueltas violentamente, mas de ocho manifestaciones fueron
 reprimidas, 355 obreros detenidos, masacrada una misa en conmemoracion
 de la matanza ocurrida cuando los partidos politicos protestaban por el
 fraude electoral, dos desalojos de ocupaciones pacificas de tierras con 19
 campesinos apresados, cuatro sacerdotes capturados y torturados, capturas
 masivas destinadas a debilitar a las asociaciones de campesinos, obreros,
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 estudiantes y profesores. El Arzobipado de San Salvador publicaba que
 hasta junio de 1978 habia 790 victimas de la Ley de Orden Publico, 29
 asesinados, 45 heridos y 716 capturados. En distintas ocasiones, los altos
 dirigentes del ejercito y la misma presidencia denunciaban "complots"
 comunistas que querian desestabilizar el sistema economico y politico del
 pais.

 El periodo que analizamos comienza con una Iglesia dividida debido al
 decidido apoyo que un sector de ella presta a los campesinos, sacerdotes y
 comunidades de base perseguidos por miembros de Orden, cuerpos de se-
 guridad y el ejercito. Este sector de la Iglesia muy prontamente denuncia
 la nueva Ley de Orden Puiblico demostrando c6mo esta viola flagrante-
 mente 12 articulos fundamentalees de la Constitucion Politica y por lo
 menos 18 de la Declaraci6n de los Derechos Humanos. Tambien inicia
 una campana por la libertad de los presos politicos a traves de una am-
 nistia general y dedica muchos de sus recursos a denunciar los atropellos
 de que son objeto los sectores populares, especialmente los campesinos.
 Desde los inicios de 1978 la Iglesia recibe la solidaridad de representantes
 religiosos de muchos paises, incluido Estados Unidos. En enero recibe la
 visita de monsefior Marcos McGrath, arzobispo de Panama y segundo
 vicepresidente del CELAM. En el mismo mes recibe el pais la visita de
 la Comisi6n Interamericana de los derechos Humanos de la OEA, en
 tanto el Presbiterio de la arquidiocesis de San Salvador ofrece unanime-
 mente su solidaridad con la posici6n de monsenior Oscar Arulfo Romero.
 En febrero del mismo anio, la Universidad de Georgetown reconoce el lide-
 razgo moral del arzobispo Romero otorgandole el doctorado honoris causa.
 Terence Todman, quien visita el pais en febrero como apoyo al gobierno
 salvadorenio, tambien visita al Arzobispado, reconociendo su influencia real
 entre el pueblo salvadoreno. En febrero del 78 los huelguistas del ingenio
 Izalco toman la catedral y la iglesia del Calvario recibiendo la solidaridad
 de monsefnor Romero en la lucha por sus demandas a travis de formas
 pacificas. En este mismo mes, la Iglesia recibe la visita del congresista y
 sacerdote de los Estados Unidos, P. Drinan, quien posteriormente denun-
 ciaria fuertemente en el Congreso de los Estados Unidos la persecuci6n de
 los campesinos y la Iglesia en El Salvador. Muestras de apoyo de sectores
 eclesiales de Guatemala y Honduras le son enviadas con gran periodici-
 dad. En abril, miembros del BPR toman la catedral simultaneamente con
 la ocupacion de varias embajadas con el objeto de llamar la atenci6n
 internacional sobre las persecuciones y crimenes cometidos contra campe-
 sinos del Departamento de Cuscatlan. La policia nacional vigila constan-
 temente el Seminario Metropolitano de San Salvador. En mayo monseinor
 Romero es emplazado por la Corte Suprema de Justicia para que demues-
 tre sus denuncias en contra de los "jueces venales". En ese mismo mes el
 Arzobispado de San Salvador recibe el apoyo de "Obispos, Sacerdotes, Reli-
 giosas y Laicos norteamericanos que han trabajado en la Iglesia de El
 Salvador" y del "Comite de Solidaridad con El Salvador" en Los Angeles,
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 California. En el mes de mayo, tambien, se recibe copia de la carta que
 2193 franceses enviaron al presidente de la Republica pidiendo respetar
 los derechos humanos y el castigo para los responsables de las persecuciones
 campesinas. Profesores de la Universidad Centroamericana "Jose Simeon
 Cafias", en ese mismo tiempo, piden a la Asamblea Legislativa que se
 derogue la Ley de Orden Piblico. En junio, la Acci6n Sindical Uruguaya
 envia muestras de su solidaridad para con los campesinos salvadoreios y
 para con monsenor Romero. Ese mismo mes recibe la adhesion de la orden
 religiosa de los franciscanos. En septiembre, monsefior Romero publica
 una carta pastoral sobre las "Relaciones entre la Iglesia y las organizaciones
 politicas populares" que termina con una invitaci6n al di6logo y a buscar
 la soluci6n de la crisis nacional. En noviembre se da a conocer el recibo

 de mas de 150 cartas de distintos paises europeos en las que se pedia el
 cese de la represi6n contra los campesinos, amnistia para los presos politi-
 cos, la derogaci6n de la Ley del Orden Puiblico, la disolucion de los cuerpos
 paramilitares, etcetera. En diciembre se da a conocer que ciento diecisiete
 parlamentarios de todos los partidos politicos britanicos habian propuesto,
 desde octubre, a monseinor Romero como candidato para el Premio de la
 Paz 1979. Para esa epoca el Arzobispado denunciaba que en El Salvador
 habia 104 desaparecidos, 91 reos consignados por la Ley de Orden P]blico,
 15 reos comunes conexos con politicos y 4 asilados en las embajadas. En
 noviembre de 1978 muere el sacerdote Emesto Barrera en un supuesto ope-
 rativo militar y es acusado de haber sido dirigente de grupos subversivos.
 En enero de 1979 es asesinado el padre Octavio Ruiz, junto con cuatro
 j6venes mAs que participaban en cursos de iniciaci6n cristiana, por agentes
 del ejrcito salvadorefio en el retiro "El Despertar", de San Salvador. En
 ese mismo mes, el arzobispo envia a la Asamblea Legislativa una demanda
 de amnistia para los presos politicos y para la derogaci6n de la Ley de
 Orden Pfiblico que esta apoyada por 30 asociaciones civicas, politicas y
 religiosas.

 Las organizaciones populares, los comites pro libertad de los reos poli-
 ticos, tuvieron una intensa actividad durante este periodo. Se toman, en
 diversos momentos, iglesias, embajadas, la Cruz Roja, las oficinas de la
 sede de las Naciones Unidas, etc6tera. Realiban visitas a diferentes paises
 para denunciar las persecuciones intemas, etc6tera. Los partidos politicos
 tuvieron pocas actividades pero mantuvieron su presencia a traves de pro-
 nunciamientos en los peri6dicos y peticiones a la Asamblea Legislativa para
 la derogaci6n de la Ley de Orden Publico. Los grupos armados de iz-
 quierda continuaron sus actividades clandestinas y secuestraron cerca de
 cuatro importantes gerentes de compaiias transnacionales, miembros de
 fami'ias adineradas, etcetera. La ANEP y FARO realizaron campaiias
 en contra de la Iglesia y de las actividades de las organizaciones populares
 respaldando las medidas gubernamentales.

 La situaci6n internacional era completamente desfavorable para el go-
 bierno salvadorenio, los prtstamos y cr&ditos interacionales hacia El Salva-
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 dor estaban estancados; internamente, ante los secuestros y la agitaci6n
 laboral permanente, muchos empresarios decidian salir del pals o trasladar
 a otros paises centroamericanos sus empresas. Grupos de empresarios, desde
 mediados de anio, comenzaron un di6logo con fuerzas politicas de oposici6n
 creandose un ambiente de posibilidad de crear una linea "aperturista" con
 franco disgusto por las acciones gubernamentales de represi6n y de inefi-
 cacia en la conducci6n politica general. En el interior mismo del gobierno
 comienzan a presionar ciertos sectores para que puedan darse medidas
 democratizantes, lo cual culmina con la decisi6n de no intervenir, por lo
 menos abiertamente, en la conducci6n de la Universidad, la cual estaba
 controlada por fuerzas de derecha desde 1972. Fuerzas progresistas en el
 interior de la Universidad, que se habian mantenido en una lucha cons-
 tante, el grado de corrupcion a que habian llegado las autoridades uni-
 versitarias, la tendencia democratizante en el interior del gobierno, per-
 mitieron la reorientaci6n de la Universidad.

 El Estado quedaba, asi, presionado por los organismos civiles controla-
 dos por el "frente agrario" para seguir una politica "dura" en contra
 de las protestas y denuncias populares, ante demandas de sectores estatales
 que tendian hacia una apertura, ante una Iglesia poderosamente respal-
 dada por diferentes organismos internacionales, ante un grupo dominante
 que buscaba una alternativa con grupos politicos de oposicion, ante un
 movimiento popular que no obstante la dureza de la represion recibida,
 mantenia posiciones invariables en la defensa de sus reivindicaciones. Su
 imagen interacional estaba desprestigiada completamente y la sola poli-
 tica represiva no podia mantenerlo indefinidamente en una posicion tan
 vulnerable, tomando en cuenta que, ante la situaci6n y el fracaso de ciertas
 politicas econ6micas, los grupos mismos del "frente agrario" manifestaban
 criticas al gobierno. Para atemperar la situaci6n, el gobiero se vio en
 la necesidad de derogar en febrero de 1979, la Ley de Defensa y Garantia
 del Orden Publico.

 d] Desde febrero de 1979 hasta... eUn "fortalecimiento democrdtico"
 para derrotar la crisis...?

 De enero a mayo del 79 el movimiento huelguistico resurgi6 con mayor
 fuerza que antes. En ese periodo hubo cerca de 30 huelgas de distinto tipo.
 Huelgas de solidaridad de sindicatos fuertes ante los conflictos de otros
 sindicatos en distintas ramas de la producci6n. Huelgas por distintos con-
 flictos laborales que mantienen las tendencias apuntadas anteriormente.
 Huelgas de protesta y de defensa ante la persecucion y ola de asesinatos
 en contra de grandes sectores populares. Tiene rasgos prominentes la
 huelga de STCEL en marzo de 1979, que cort6 la electricidad en todo
 el pais durante 23 horas y que oblig6 a que el sector patronal, junto al

 17
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 Ministerio de Trabajo, resolvieran rapidamente mais de cinco huelgas que
 veian estancadas las posibilidades de soluci6n. La accion de STCEL inmo-
 viliz6 -pricticamente- a todo el pais con lo cual adquiere esta huelga
 semejanzas a una huelga general. Esto asust6 a las corporaciones empresa-
 riales que rapidamente comenzaron una campania de contrataque para
 minar el poder que estaban demostrando los trabajadores. Se dice que "el
 pais estaba en manos de grupos sindicalistas".

 El gobiero continiua sosteniendo que existen planes que tratan de sub-
 vertir el orden piblico y la estabilidad politica del pais y mantiene los
 niveles de represion anteriores. A finales de abril captura a altos dirigentes
 del BPR, organizacion que comienza una movilizaci6n para obtener la
 liberacion de los mismos. Toma la catedral y varias embajadas, hace
 manifestaciones, muchos sindicatos realizan paros en distintas fabricas, etce-
 tera. El gobiero realiza una serie de medidas drasticas en contra de las
 actividades del BPR, ametrallando manifestaciones pacificas, desalojando
 fabricas tomadas, disolviendo violentamente huelgas por otros motivos, et-
 cetera. El mes de mayor presenta las mayores cuotas de sangre de todo el
 periodo 76/79, tambien los movimientos de resistencia mas fuertes por
 parte de los grupos populares, y seinala el momento en que el gobierno
 presenta soluciones politicas sin abandonar el esquema represivo. A finales
 de mayo, el gobierno llama al Foro Nacional y anuncia las pr6ximas elec-
 ciones como intentos de solucionar la crisis: junio y julio han visto la
 muerte de numerosos miembros de la Asociaci6n de maestros "Andes 21
 de Junio", la persecucion y asesinato de varios sacerdotes, continuan las
 represalias en contra de los campesinos y de los obreros, estos ultimos han
 reiniciado, desde julio, su incontenible movimiento de huelgas que son
 indicadores indiscutibles del agravamiento de la crisis econ6mica. Las
 fuerzas politicas continuan enfrentandose, sin que hasta el momento se
 perfile una soluci6n duradera...

 III. REFLEXIONES SOBRE LA CRISIS DE AUTORIDAD

 1. El campo dominante

 El proceso sociopolitico que hemos tratado de resumir presenta un rea-
 comodo de las relaciones politicas que se dan entre los grupos que confor-
 man la clase dominante en el cual, sintetizado a partir del Estado, es la
 tendencia orientada por el "frente agrario" lo que predomina, hegemoniza
 y dirige. Esta vez, sin embargo, no ha podido presentar proyectos convin-
 centes al grupo industrializante que permita que estos acepten mantener
 subordinado su propio proyecto. Es evidente la puesta en tela de juicio de
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 esta hegemonia en el nuevo intento que parece haber iniciado el grupo
 industrializante al buscar nuevas alianzas que potencialmente parecerian
 favorecer a sus proyectos modernizantes. Por la falta de dinamismo de la
 economia nacional y regional, presionados por las irrupciones politicas cada
 vez mas agudas en el pais y Centroamerica, representantes del grupo indus-
 trializante se han aproximado a fuerzas politicas, consideradas enemigas
 anteriormente, e intentan impulsar una "apertura" en los canales institu-
 cionales de participacion econ6mica y politica del pais.

 El quiebre entre los grupos que conforman la clase dominante puede
 apreciarse en la busqueda que aquellos realizan por nuevos espacios, nue-
 vas instituciones y organizaciones politicas para expresarse. Componentes
 del "frente agrario" abandonan ya desde el 76 su vehiculo politico tradi-
 cional, el PCN, y crean FARO, un organismo con caracteristicas de corpo-
 raci6n y partido politico; refuncionalizan las corporaciones empresariales
 (es el caso de ANEP y la Camara de Comercio, etcetera), revitalizan en
 el 78 el Partido Popular Salvadoreino (pps), etcetera. Es, en ciertos io-
 mentos, a traves de sus asociaciones corporativas que se expresan politi-
 camente; tales fueron los casos cuando la "transformacion agraria", cuan-
 do la implantaci6n de la Ley de Defensa y Garantia del Orden Piblico,
 sus campanas en contra de la Iglesia y los campesinos, etcetera. Los ele-
 mentos integrantes del grupo industrializante tampoco han buscado la
 representaci6n politica en el PCN y han realizado movimientos de acer-
 camiento a los partidos politicos de oposicion. Es notorio, asi, el debilita-
 miento del partido oficial y que ORDEN haya adquirido mayor importancia
 que aqu6l para ciertos sectores guberamentales y empresariales. La proxi-
 midad de las nuevas elecciones podrian redefmir el papel del PCN y el de
 ORDEN.

 Por otra parte, la caracteristica mas sobresaliente que adquiere el Esta-
 do ante este nuevo "equilibrio inestable" es su apertura ( o quizas aban-
 dono?) a la voluntad de la empresa privada. Esta es una modalidad de
 "liberalizaci6n" (ultraliberaci6n, podria ser) en la que presencia estatal
 parece disolverse en las organizaciones propias de la sociedad civil. El
 hecho de no contar con un verdadero "Plan Nacional de Desarrollo" "deja
 a las fuerzas del mercado y la iniciativa privada la regulaci6n y orientacion
 de los procesos econ6micos". 11 Los centros de decisi6n econ6mica descu-
 bren su real y permanente ubicaci6n:*no los despachos ministeriales sino
 las apoltronadas oficinas gerenciales y de planificacion privadas en los
 lujosos condominios. En las mesas de los tecn6cratas desaparecen los pla-
 nes y proyectos de la coordinacion economica y quedan los de progra-
 maci6n del gasto publico. Otro tanto podria decirse de las actividades
 politicas, juridicas, ideol6gicas, etcetera. El repliegue estatal del campo
 econ6mico en el cual participaba, por lo menos en el nivel de la planifi-
 caci6n indicativa global, hace que ciertas corporaciones surjan como rec-

 11 Dada, op. cit.
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 toras plenas de la actividad economica. La participaci6n del Estado se
 ha visto reducida a las funciones clasicas del "liberalismo": la creaci6n de
 las condiciones minimas, infraestructurales basicamente, para el proceso
 de la producci6n; la reglamejntacion de los conflictos que ocurren entre
 el capital y el trabajo, favoreciendo al primero, y la administracin, bajo la
 "doctrina de la seguridad nacional" (despojada de todo matiz reformista
 desde la fallida "transformacion nacional"), de los medios de coercion y
 represion. En otros campos distintos al economico son diversas institucio-
 nes privadas de la sociedad civil, como por ejemplo la Iglcsia catolica y las
 universidades, las que adquieren mayor presencia y liderazgo social. De
 un Estado aislado de la sociedad, como ocurri6 en los filtimos meses de la
 gestion de Molina, se evoluciona hacia un Estado que se "disuelve en
 la sociedad".

 La permanente rearticulaci6n politica de los distintos grupos dominan-
 tes debe pensarse en la situaci6n del modelo vigente que se enmarca dentro
 de una de las crisis mas profundas y prolongadas del sistema capitalista
 global y que coincide con, e impacta en, las irrupciones propias del movi-
 miento de las contradicciones internas del pais, que tienen su propia tem-
 poralidad y espacialidad. La crisis ha afectado, de manera diversa, a los
 distintos grupos dominantes del pais sin que el Estado o las "fuerzas ciegas
 del mercado" aporten soluciones permanentes. Suficiente discusi6n se ha
 dado en toro a los reveses recibidos por los cafetaleros en relacion a los
 precios internacionales y a las politicas especulativas del organismo estatal
 que dirige la politica de comercializaci6n cafetera. Lo mismo ocurre con
 la situaci6n de los algodoneros y caneros respecto al mercado internacional
 y a la situaci6n monetaria mundial. Los industriales, por su parte, no han
 logrado estabilizar el Mercado Comun Centroamericano, cada vez mis
 convulso e ingobernable, mientras los "terceros mercados" arrojan signos
 mnuy debiles de factibilidad. Los radicales decrementos en las tasas de
 inversi6n nacional y extranjera y la fuga de capitales complementan el
 panorama. Las exhaustas fuentes de ingreso del Estado, la carga impo-
 sitiva a la exportaci6n y los creditos internacionales (detenidos por la
 inobservancia de los derechos humanos), no le permiten satisfacer las
 exigencias de los distintos grupos econ6micos condicionados a que el Estado
 cubra sus desajustes con las acostumbradas transferencias de ingresos de
 un sector a otro. Todo el cuerpo social es sacudido ante este impasse que
 situia al Estado, inerme y debilitado, en un fuego cruzado de presiones
 desde las distintas perspectivas de los grupos burgueses y de los grupos
 populares.

 2. El campo popular

 En el campo popular la crisis econ6mica, politica y social, como hemos
 constatado anteriormente, fue absorbida creativa y dinamicamente, aun-
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 que a veces matizada por el maximalismo propio de lo novedoso. Al mos-
 trarse, por ejemplo, los signos del deterioro progresivo que sufria el sistema
 representativo de los partidos politicos, al desvalorizarse politicamente los
 procesbs electorales, amplios sectores revisan sus formas de expresion poli-
 tica creando nuevas organizaciones de masas que se despreocupan de la
 bloqueada actividad electoral, centrando su acci6n en la organizacion y
 movilizacion de contingentes populares que luchan por sus reivindicaciones
 econ6micas, sociales y politicas. Al constreniirse la tradicional escena poli-
 tica, a consecuencia del irrespeto que tuvieron los triunIos populares en
 ese campo, los grupos no s6lo crean y movilizan sus propias organizaciones
 sino que, tambien, tratan de involucrar a nuevos actores y de agrandar la
 arena politica nacional. La iglesia cat6lica, las universidades, las institu-
 ciones civiles como la Comision de Derechos Humanos y los Comites Pro-
 libertad de los presos Politicos, etcetera, se convierten en nuevos actores
 politicos ante el relegamiento de los partidos que a pesar de su situaci6n
 de exclusi6n no llegan a perder definitivamente su presencia y potencia-
 lidad representativa. Estos nuevos actores politicos prolongan la escena
 politica en sus campos especificos de acci6n, en donde la politica misma
 sufre una redefinici6n, ligandose estrechamente con las agrupaciones cor-
 porativas de las clases dominadas, tales como sindicatos, cooperativas, gre-
 mios, etcetera. Es digno de hacer notar el espacio de representatividad
 politica de los grupos campesinos en que se convierte la Iglesia cat6lica.
 Esta institucion, como el ejrcito, es de las mas antiguas organizadoras
 de los campesinos y, podriamos decir, de las unicas permitidas para pene-
 trar en el campo en tanto su funci6n ideologica se ligaba a los sistemas
 de dominacion org6nicamente. En la medida en que la "doctrina social
 de la Iglesia" adquiere nuevos matices, en la medida en que el aggiorna-
 mento la adecua a las necesidades de las amplias mayorias, se establece
 una diale&tica Iglesia-campesinos en la que uno impulsa al otro en una
 constante renovaci6n. La representatividad ideol6gico-politica que de los
 campesinos hace la Iglesia, creemos, es innegable aun cuando las media-
 ciones para realizarse tal representatividad no sean muy diafanas ni di-
 rectas.

 Asi, las relaciones internas de las agrupacidnes populares, su expresi6n
 y fuerza se ha modificado completamente, abandonando, no sabemos si
 temporalmente, la representaci6n politica en los partidos que se reduiia
 a la actividad meramente electoral. Es posible que al ensayar las modali-
 dades novedosas de expresi6n y participaci6n politica actuales, los mismos
 grupos traten de sintetizar sus practicas politicas anteriores para encontrar
 en una sintesis hist6rica, su practica politica organica. No obstante todo
 lo anterior, las formas de organizaci6n, los niveles de interpretaci6n de la
 realidad, las concepciones sobre la estrategia y la tactica, etcetera, que
 desembocan en contradicciones y fuertes rivalidades entre las organizacio-
 nes populares. todavia son un obstaculo para fortalecer sus propias posi-
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 cones que muestran, progresivamente, el grado de autonomia politica que
 han adquirido sus movimientos.

 Por otra parte, ante la negativa cada vez mas intensa de la sociedad a
 facilitarle medios de producci6n a los campesinos, lo cual se traduce en
 un proceso acelerado de descampesinizacion y pauperizaci6n, estos articu-
 lan sus asociaciones corporativas con frentes politicos y sus luchas llegan a
 cobrar gran efectividad e influencia agudizando la secular crisis en el agro
 salvadoreino. Las tornas de tierras, las peticiones de ayudas crediticias y
 tcnicas al Estado, las s6lidas organizaciones que han constituido, etcetera,
 son medidas defensivas ante el proceso de descampesinizaci6n que no llega
 a desembocar en una proletarizaci6n real a causa de la debilidad indus-
 trial. La respuesta ante sus peticiones distributivas es una cruda represion.
 El problema campesino se urbaniza, recibiendo el apoyo de amplios grupos
 urbanos que llegan a soldarizarse organicamente con sus luchas y plan-
 teamientos. Ya hemos dicho como la Iglesia catolica se convierte en de-
 fensora de sus derechos.

 Desde 1977 las huelgas obreras irrumpen fuertemente, despues de algu-
 nos afnos de pasividad, en la escena polltica del pais. Los campesinos no
 apareclan de esta manera desde la "matanza" de 1932. El resurgimiento
 del movimiento obrero tiene cono base el hecho de que ante la falta de
 dinamismo de las inversiones nacionales e internacionales ante los mercados
 industriales disminuidos, el modelo vigente opta por sustituir la carencia
 de capital por trabajo, intensificando a traves de la violencia y el "terror'
 en la fibrica, la extraccion de trabajo excedente. La mayoria de las rei-
 vindicaciones de los sindicalistas giran en torno a mejoras en el trato que
 reciben en las f,ibricas, a que despidan capataces, a que se les paguen los
 salarios completos, a que se respeten los horarios de trabajo establecidos
 legalmente y que son alargados por los empresarios, a que se paguen las
 horas extras trabajadas, etcetera.

 Indudablemente son indicadores de la defensa del trabajador ante la
 mayor explotaci6n a que estAn siendo sometidos en el interior de las uni-
 dades de producci6n, en un momento en que, debido a la velocidad infla-
 cionaria, no pueden obtener un alza en los salarios nominales mientras que,
 por otro lado, su salario real se ve cada vez mas deteriorado, dificultando
 asegurar los niveles miinos de reproduccion a la fuerza de trabajo. Las
 tomas de locales y centros productivos, la toma de ese "santuario de la
 plusvalia" que es el Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social, la toma de
 rehenes, las manifestaciones pacificas, la toma de oficinas de organismos
 internacionales, embajadas e iglesias, etcetera, representan la extensi6n
 de la escena politica en la que se busca "terceras" implicaciones para zan-
 jar los problemas ya que no se encuentra el arbitrio adecuado ni los canales
 pertinentes para obtener sus demandas al interior del pais.

 La represi6n y la violencia con que son resueltos los problemas laborales
 depende en gran medida de la importancia del sector o rama donde apa-
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 rece el conflicto, del grado de desarrollo y poder de movilizaci6n de la
 organizaci6n sindical y de las contradicciones interburguesas del momento.

 Ante la presion de la situaci6n economica, politica y social del pais,
 campesinos y obreros se sienten a la vez mas cerca en sus planteamientos
 y formas de acci6n, aun cuando los terminos de una unidad orginica
 todavia no han sido definidos con precisi6n. Tras los movimientos huel-
 guisticos, tras la modificacion completa del mapa sindical, sin posibilidad
 de calmar al movimiento campesino, ante el peligro de una eventual unidad
 obrero-campesina, ante la arremetida de la sociedad civil contra el Estado
 y ante la incapacidad de los grupos dominantes de plantear proyectos cohe-
 rentes de desarrollo que zanjen sus propias diferencias y dificultades eco-
 n6micas, las fuerzas armadas, ahora sin un proyecto de desarrollo econ6-
 mico y social (como el de transformaci6n nacional) que pudiese considerar
 como propio, actualian periodica y artificialmente el expediente de la
 "conspiraci6n comunista interacional" y optan por el desmantelamiento
 de las organizaciones en lucha.

 3. Crisis de autoridad y actualidad politica

 La dislocaci6n de la tradicional escena politica salvadorenfa es notable-
 mente evidente: el sistema representativo de los partidos politicos, que
 realmente dur6 poco mas de una decada (1964-1976), se ha desgastado
 en los ultimos siete aiios; la Asamblea Legislativa, en la que desesperan
 unicamente dos partidos del mismo "frente agrario", es apenas un d6bil
 eco del poderoso Ejecutivo y esta muy lejos de ser ese "mercado" al que
 concurren diferentes "capitales politicos", las fuerzas politicas realizan su
 practica politica a traves de diversos canales, menos a traves de los parti-
 dos politicos y del "sistema institucional de toma de decisiones" garanti-
 zado constitucionalmente. Las universidades, las corporaciones empresa-
 riales, sindicales, gremiales, la Iglesia, los comites de todo tipo, etcetera,
 son copados y convertidos rapidamente por la politica en espacios de repre-
 sentaci6n, como ya lo vimos anteriormente.

 En el campo dominante, tal como hemos intentado mostrar, la represen-
 taci6n politica, por el momento, ha sufrido un quiebre. En el campo po-
 pular, tambien, se dan nuevas formas de representatividad y de expresi6n
 politica. La mayoria de los grupos sociales se han "separado" de sus par-
 tidos tradicionales a los que no reconocen como "expresi6n propia de sus
 clases o fracciones de clase" y el Estado, el mismo presentando grandes
 dosis de difusividad y ubicuidad, se ve en grandes problemas para funcio-
 nar como cohesionador y organizador de hegemonia y direcci6n politica.

 La lectura de esta semiologia politica nos lleva a visualizar el hecho de
 que el "frente agrario" no obstante predominar en la economia, esta inca-
 pacitado, cada vez mas, de imponer a la sociedad salvadorena un orden
 politico que lo "exprese legitimamente y lo reproduzca" como generador
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 de hegemonia indiscutible. Hay sintomas de "crisis en la cumbre" (entre
 el "frente agrario", el grupo industrializante y el Estado), pero el proceso
 mismo no ha avanzado lo suficiente para mostrar los limites reales y los al-
 cances de tal "crisis", si es que las determinaciones estructurales de ambos
 grupos permiten un avance mas profundo de tales sintomas. Hay "crisis
 de representaci6n a traves de los partidos politicos". Es posible observar
 las nuevas redistribuciones de representaci6n que tienen lugar entre clases
 y partidos o en las "organizaciones populares" (mas claramente en el
 campo popular, que en el dominante), se da una situaci6n de crisis eco-
 n6mica profunda, y podemos constatar una "crisis en la base" marcada
 por la entrada de las masas "anteriormente pasivas" a la escena politica
 con altos grados de autonomia. Es posible observar, tambien, que estos
 sintomas tienen gran relaci6n con el fortalecimiento de la "burocracia
 militar", de la "Iglesia" y de muchos otros "organismos de la sociedad ci-
 vil". Esto, creemos son manifestaciones de una crisis de hegemonia, una
 crisis de autoridad especificamente, en la que ningun grupo puede dirigir
 politicamente al resto de la sociedad. Es una crisis del Estado y de las
 formas de dominaci6n hasta ahora empleadas, pues las masas populares y
 otros grupos subordinados se resisten a aceptarlas como legitimas pero
 sin poder sustituirlas definitivamente. La clase dominada no puede apro-
 vechar la crisis en su propio beneficio pues los distintos grupos que la cons-
 tituyen no han desarrollado la capacidad de ligar sus luchas a la mayoria
 de explotados, de desarrollar alianzas a largo plazo ni de generar organiza-
 ciones que les permitan convertirse, por el momento, en alternativa de
 poder.

 En forma contraria, la actual crisis abre un periodo de probable unifi-
 caci6n de la clase dominante. El Estado ha propuesto un Foro para dis-
 cutir "las crisis" econ6mica, politica, moral y cultural del pais y ha lla-
 mado selectivamente a los grupos que cree pueden participar para sus
 soluciones excluyendo, desde el principio, a los que han movilizado direc-
 tamente las ultimas coyunturas. La medida de llamar al Foro pareciera
 el intento del Estado por recobrar su status arbitral y de reanimar su des-
 gastada y desacreditada representatividad ante las distintas fracciones domi-
 nantes. Es un intento de redefinir las relaciones normales entre la sociedad
 y el Estado, de relegitimar las reglas olvidadas del juego y de establecer el
 anterior sistema de los partidos politicos, para lo cual las elecciones coin-
 cidentes con esa crisis desempefian un papel de primer orden.

 El Estado busca nuevas y/o antiguas bases de apoyo ante la incapacidad
 objetiva de seguir financiando el desarrollo econ6mico y de continuar con-
 trolando con efectividad el proceso politico de la clase dominante y ante
 la imposibilidad de resolver los problemas en el campo popular. Las me-
 didas adoptadas estan muy lejos de solucionar el verdadero problema. Por
 un lado, se visualiza la represi6n como medida para resolver el impasse
 politico, por otro, se plantean salidas cuasi institucionales, de representa-
 tividad institucional restringida, soslayando la soluci6n a peticiones con-
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 cretas de distribuci6n economica y politica que plantean la mayoria de
 las fuerzas politicas del pais. La simple representaci6n institucional de las
 diferentes fuerzas en el interior del Estado no es solucion para la crisis
 actual del pais.

 Las "organizaciones populares" (FAPU - BPR - LIGAS, etcetera) que
 tienen bajo su control importantes fuerzas sindicales y campesinas no han
 perdido su escepticismo por el actual orden politico y, por el contrario, han
 reforzado sus acciones de hecho mientras la crisis econ6mica se agudiza
 cada vez mas hasta alcanzar niveles insospechados. Las fabricas siguen
 cerrando temporalmente sus departamentos, siguen expulsando obreros,
 cierran definitivamente. Campesinos, sacerdotes, obreros, estudiantes, pro-
 fesores siguen siendo objeto de persecuci6n, tortura y asesinatos por parte
 de grupos de derecha o cuerpos de seguridad, sin que esta situacion parezca
 tener un fin, ni por lo menos, mediato. La Iglesia muestra expresiones
 que hacen pensar en la reconstituci6n unitaria de sus partes, debilitada
 desde hace cerca de tres afnos. La muerte de sacerdotes y de campesinos
 si bien es cierto que restituye su unidad, tambien refuerza su escepticismo
 ante las medidas gubernamentales para estabilizar la situaci6n y mantiene
 su oposici6n beligerante ante el Estado. Pero, ahora, la Iglesia muestra
 posiciones mas criticas ante ciertas actividades de las "organizaciones popu-
 lares" que pueden tener hondas repercusiones en el interior de estas ul-
 timas.

 Los partidos politicos mantienen una posici6n cauta y en ciertos casof
 hasta de rechazo a las propuestas de elecciones libres notandose que ciertos
 grupos industrializantes dejan ver cada vez mas su simpatia por las solu-
 ciones politicas en las cuales los partidos se perfilan, todavia no es posible
 saber hasta que punto, como instrumentos id6neos por la restructuraci6n
 del orden perdido. Hasta ahora el Estado y el "frente agrario" parece
 que no han variado en sus posiciones. El Ejecutivo continuia impulsando
 el Foro Nacional, de donde cree podran salir lineas de soluci6n; continua
 refiriendose a las elecciones y promete medidas que pueden contribuir a
 la soluci6n de la crisis, pero sin abandonar el esquema de la amenaza co-
 munista y de la subversi6n interacional. El "frente agrario" continua
 con sus campafias en contra de la Iglesia y en contra de la "revoluci6n
 sandinista" que ve muy pr6xima a repetirse en el pais. Refuerza, tambi6n,
 las campanias "antiterroristas", "anticomunistas" y comienza ya a atacar
 a ciertos partidos politicos. Los grupos armados, de izquierda y de derecha,
 continuian sus actividades clandestinas sin que pueda anticiparse una tre-
 gua de ning(n lado.

 La crisis econ6mica continuia su paso rapido y devastador pero auin sin
 ser alcanzada por la crisis politica, de tal manera que lleguen a calzar
 completamente. Sin embargo, los uiltimos conflictos laborales y politicos
 han agravado la situaci6n y pueden impulsar con gran celeridad la crisis
 politica hasta fusionarla con la econ6mica y la resoluci6n de los conflictos
 de nuestra sociedad tiende a plantearse en campos mas alla de los politicos.
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