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 El golpe de estado
 en El Salvador
 ,Un camino hacia
 la democratizaci6n?

 FERNANDO FLORES PINEL

 "Puesto que ningfin hombre tiene autoridad natural
 sobre su semejante, y puesto que la fuerza no produ.
 ce ningiin derecho, quedan, pues, las convenciones
 como base de autoridad legitima entre los hombres".

 JUAN JACOBO ROUSSEAU, El Contrato Social.

 RESUMEN

 Este ensayo analiza el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979.
 Tiene como propdsito fundamental aportar un primer esquema de
 aproximacion analitica ante ese acontecimiento. Se interesa en
 plantear aquellas razones que condujeron al fen6meno, para desde
 all', estudiar las posiciones de las fuerzas sociales frente a la
 Junta Revolucionaria de Gobierno que sigui6 de la insurreccidn
 militar. El analisis es de tipo coyuntural, aunque no ignora los
 fondos estructurales que dominan al proceso. Fue escrito en
 los primeros dias del golpe por lo que su validez es, como se
 pretendia, coyuntural.

 1. INTRODUCCI6N

 Este trabajo analiza provisionalmente los acontecimientos politicos de oc-
 tubre que terminaron con el gobierno del general Carlos Humberto Ro-
 mero. Contiene tres grandes partes. En la primera que denomino siste-
 matizaci6n analitica del problema, pretendo recuperar el fen6meno por lo
 que 61 tenia de coyuntural, y presentarlo como una alternativa politica
 que se origin6 al interior del Estado, y ha tenido su expresi6n desde ese
 mismo Estado. A partir de aqui analizo las razones que a mi juicio ile-
 varon al desencadenamiento del golpe como un mecanismo de control
 social. Puntualizo los niveles de crisis coyuntural que el pais vivia en esos
 momentos al nivel interno, el aporte que proporcion6 a esas crisis la
 politica del presidente Carter, y el rol de arbitraje que jugaron las fuer-
 zas armadas para encontrar esa alternativa. Estos fen6menos estin me-



 670 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGiA

 diados por la posici6n de las fracciones de la clase dominante ante el
 gobierno anterior, y el tipo de 6ptica que adopt6 ante el fen6meno el

 establecimiento militar salvadorefio. En la segunda parte hago un ant-
 lisis de la posici6n de las fuerzas sociales ante la Junta Revolucionaria
 de Gobierno. Esas fuerzas las clasifico desde el punto de vista ideol6gico,
 en funci6n de su oposici6n o promoci6n a cambios sociales en El Sal-
 vador. Desde aqui trato de encontrar cuales de esas fuerzas pueden cons-
 tituir, sea apoyo, sea oposici6n al nuevo gobierno, tratando de ver cuiles
 son los apoyos y oposiciones fundamentales y secundarios.

 Esto me sirve de base para en la tercera parte plantear algunas con-
 clusiones generales que intentan responder a si este proceso puede conducir
 al pais por alguna de las formas democriticas de gobierno.

 La hip6tesis que se encuentra implicita en el trabajo es que en la co-
 yuntura que se abri6 en El Salvador desde el fracaso de la transforma-
 ci6n agraria en 1976, el esquema politico vigente no podia darle soluci6n
 a los problemas que en gran medida se derivaron de alli, pero que fin-
 caban sus raices mas profundas en la estructuraci6n hist6rica de la sociedad
 salvadorefia. Para encontrar una via posible de soluci6n, que al mismo
 tiempo que satisfaciera las demandas populares, se evitara una tremenda
 explosi6n social, fuerzas politicas salvadorefias provenientes de lo que
 Ilamo la izquierda democraitica (fundamentalmente la Democracia Cris-
 tiana), se aliaron con sectores industrialistas del capital, con el benepla-
 cito de la politica exterior norteamericana, para generar la alternativa
 de octubre de 1979.

 La hip6tesis no ha podido ser probada fehacientemente, pero de un
 modo heuristico creo que se ha podido dar de ella, a lo largo del ensayo,
 una explicaci6n incialmente satisfactoria. No obstante el fen6meno pre-
 cisa andlisis mis profundos hacia el futuro.

 2. SISTEMATIZACION ANALITICA DEL PROBLEMA

 Considero que El Salvador ha vivido una crisis permanente desde 1932.
 Consiste en el desarrollo de un conjunto de condiciones sociohist6ricas
 (crecimiento demogrifico, participaci6n politica castrense, crecimiento in-
 dustrial desde 1950, emergencia de partidos politicos oficiales y de opo-
 sici6n, robustecimiento del movimiento sindical, etcetera) que en la
 medida en que evolucionan inviabilizan las posibilidades de reproducir
 el modelo social vigente (dominaci6n sociopolitica de la oligarquia agro-
 exportadora), pero al mismo tiempo se encuentran alternativas para
 coexistir con la crisis (golpes de Estado y participaci6n politica electoral:
 1931, 1948-50, 1969-61, 1979) mediante la producci6n y reproducci6n
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 de ciclos de control social (prudismo en la d6cada del cincuenta, pece-
 nismo en la decada del sesenta, seguridad nacional en la d6cada del se-
 tenta, y quizzs democristianismo para la d6cada del ochenta) que evitan
 que la crisis conduzca a una sustancial ruptura hist6rica. Al interior
 de esta crisis generalizada, y en relaci6n con los "ciclos de control so-
 cial", es importante, que distingamos dos niveles.

 Un primer nivel (primordial) hay que situarlo como crisis estructural
 (de larga duraci6n) ' Esta crisis se manifiesta por la persistencia de con-
 diciones socioecon6micas (estructura agraria) que constituyen la parte
 sustancial de los problemas nacionales auin no resueltos, Tiene su raiz
 en la ubicaci6n de la oligarquia terrateniente y sus aliados en el espacio
 social salvadorefio, y en el tipo de relaciones (econ6micas, politicas e
 ideol6gicas) que establece con los demais sectores al interior del sistema
 social. De aqui surge una crisis estructural que tiene su propia racionali-
 dad para producir su autoconservaci6n.

 El segundo nivel percibe la crisis no en cuanto estructura, sino en
 cuanto momento hist6rico de la estructura en que se condensa "expo-
 nencialmente" la conflictividad social salvadorefia (terrorismo de las ex-
 tremas derecha e izquierda, represi6n politica gubernamental, presiones
 externas norteamericanas, lucha de las masas en la calle, huelgas obreras
 y paros patronales, etcetera), y se expresa mediante la agudizaci6n de los
 enfrentamientos que fincan sus raices en la estructura. A este segundo
 nivel se le puede denominar crisis coyuntural.

 La crisis coyuntural salvadorefia ha sido un fen6meno hasta hoy de
 corta duraci6n (practicamente desde 1976 con la transformaci6n agraria,
 y agudizado desde 1977 por el fraude electoral) en sus rasgos mis sig-
 nificativos. Ellos son:

 a] Una intensa lucha social a todos los niveles. Enfrentamiento entre
 fracciones de la clase dominante, lucha guerrillera en contra del gobierno
 y los sectores nacional y extranjero del capital; uniones y divisiones entre
 los partidos politicos de oposici6n (desintegraci6n de la Uni6n Nacional
 Opositora, UNO), y lucha de ellos contra el gobierno, etcetera.

 b] Una imposibilidad hist6rica del esquema politico (seguridad na-
 cional en su versi6n nixoniana) 2 en decadencia para encontrar alter-

 1 Sobre la crisis de larga duraci6n desarroll6 un pequefio trabajo (que existe mi-
 meografiado en nuestro departamento de Ciencia Politica y Sociologia) para un
 curso de Historia durante el semestre marzo-julio de 1977.

 2 Esta distinci6n la hago en: Flores Pinel, Fernando. "Comentario a la Exposici6n
 de la Doctrina de la Seguridad Nacional", Cuadernos de Filosofia, UCA, San
 Salvador, julio de 1978.
 Un desarrollo mis extenso lo tengo en: Flores Pinel, Fernando. "El Estado de
 Seguridad Nacional en El Salvador: un fen6meno de crisis hegem6nica", ponencia
 presentada en la Conferencia sobre Cooperaci6n Internacional en el Caribe, Cen-
 tro de Estudios Econ6micos y Sociales del Tercer Mundo, M6xico, agosto de 1979.
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 nativas de soluci6n a la crisis mediante el dilogo y la negociaci6n 8 que
 rompieran con el binomio subversi6n-represi6n.

 c] Un quiebre con las pautas de convivencia social del pasado reciente
 centradas en su mayoria en la aplicaci6n de las normas del Estado de
 Derecho. 4

 d] La apertura de nuevos espacios politicos caracterizados por la pre-
 sencia social y combativa de organizaciones populares que se fortalecian
 a medida que transcurria el tiempo.

 La crisis coyuntural salvadorefia vista en estos terminos condujo al
 planteamiento de un desaflo politico entendido como una forma de con-
 ciencia generalizada en la poblaci6n, pero especialmente en aquella parte
 organizada politica y gremialmente, de que existian problemas agudos
 a los que el esquema politico vigente no podia encontrarles respuesta. El
 punto fundamental aqui es la toma de conciencia en el sentido de un
 darse cuenta de que de no hallarse alternativas el camino (inico era una
 violenta explosi6n.

 Esta crisis coyuntural se relaciona estrechamente con, y en gran me-
 dida depende de, la crisis estructural. Sin embargo no se abordard como
 crisis estructural, sino como crisis coyuntural en el plano politico, aunque
 el anAlisis tenga que hacer referencia a la crisis en la estructura. Esto
 significa que la crisis politica salvadorefia no se va a entender aqui como
 una crisis de dominaci6n social en general, sino como una crisis que parte
 del Estado salvadorefio en tanto que objeto principal de las pugnas y
 conflictos para agenciarse su control, y que, por tanto, tiene su alterna-
 tiva de soluci6n en octubre de 1979 desde y a trav6s del Estado mismo.

 2.1. Percepcidn del momento actual

 El 15 de octubre de 1979 se actualizaron viejos y nuevos problemas en
 la sociedad salvadorefia. Una coyuntura caracterizada por la concreci6n
 de multiples y contradictorios acontecimientos se han conjugado en una
 "abigarrada" combinaci6n de procesos internos y externos.

 Todo es posible en estos momentos en El Salvador. Los contornos de
 las posibilidades entendidas como la fijaci6n de limites en el sistema poli-
 tico mas alla de los cuales no se podia avanzar por la organizaci6n siste-

 S En otro trabajo esto lo he analizado como autismo politico, vease: Flores Pinel,
 Fernando. "La Seguridad no es Negociable: un Testimonio de Fe Politica", ECA
 NQ 355, San Salvador, mayo de 1978.

 4 Sobre este punto vease Campos A., Tomis. "La seguridad nacional y la Consti-
 tuci6n salvadorefia", y Ungo, Guillermo Manuel. "Los derechos humanos, condi.
 ci6n necesaria para la paz y la convivencia social en El Salvador", ECA Nos.
 369/370, San Salvador, julio-agosto de 1979.
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 m'tica de los m6todos represivos, y m's ac' de los cuales no se podia
 vivir sin el riesgo de una explosi6n social acompafiada de incalculables
 consecuencias, se han flexibilizado en parte, permitiendo nuevos tipos de
 expresi6n politica que ensanchan considerablemente los contornos de
 las posibilidades.

 Estos nuevos tipos de expresi6n politica evidencian objetivos disimiles
 y contradictorios entre fracciones de la clase dominante, entre grupos im-
 portantes del estamento militar, entre diversas formas de organizaci6n y
 lucha de las clases populares, etc6tera, lo cual genera temores y esperanzas
 sobre 6xitos y fracasos.

 Desde esta percepci6n se intenta en este trabajo encontrar alguna forma
 de explicaci6n a lo que ha ocurrido, y pueda ocurrir en el futuro. Esta
 explicaci6n es una entre otras posibles, por tanto, estara acompafiada de
 parcialidades y deficiencias.

 2.2. La crisis politica interna: las razones endcgenas del golpe de Estado

 La idea central aqui es que desde hace una d6cada (cuando la guerra
 con Honduras) comenz6 a producirse un divorcio entre fraciones de la
 clase dominante. 5 Esta crisis de relaci6n orgAnica se origin6 con la
 ruptura del Mercado Comuin Centroamericano debido a las novedades
 que el proceso integracionista gener6 al nivel de esa clase social. Via el
 Mercomin las reformas en la estructura agraria interna de El Salvador
 se desplazaron hacia un futuro indeterminado.

 El estamento militar (en el cual hay que distinguir etapas que no har6
 aqui) 6 habia devenido en clase politicamente gobernante, y fue relativa-
 mente capaz hasta 1969 de arbitrar conflictos entre facciones de la clase
 dominante, y entre ellas y los sectores populares.

 Sin embargo, el ejercicio continuado del poder institucionalizado al in-
 terior del estamento militar, y articulado orginicamente en el Estado
 por la gesti6n directa del gobierno, 8 condujo en el proceso a una estrecha
 alianza entre la fracci6n mis retardataria del capital nacional (capital
 agrario) y las fuerzas armadas. Esta alianza (vinculada con la ruptura
 del Mercomuin) garantiz6 politicamente durante la iltima d6cada la per-

 5 Este fen6meno lo analizo mrs detenidamente en: Flores Pinel, Fernando. "Entre
 la guerra y la paz; el conflicto honduro-salvadorefio 1969-1979", ECA Nos. 369/
 370, San Salvador, julio-agosto de 1979.

 6 V6ase Mariscal, Nicolais. "Militares y reformismo en El Salvador", ECA Nos,
 351/352, San Salvador, enero-febrero de 1978.

 7 V6ase: Flores Pinel, Fernando. "Programas de gobierno y coyuntura politica pos.
 electoral", ECA N9 341, San Salvador, marzo de 1977.

 8 VWase: Andino Martinez, Carlos. "El Estamento Militar en El Salvador", ECA
 Nos. 369/370, San Salvador, julio-agosto de 1979.
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 manencia de los militares en el gobierno, pero al costo de perder cre-
 cientemente su legitimidad social y destruir paulatinamente la relativa
 autonomia del Estado.

 No estudiaremos aqui c6mo los militares Ilegaron a este punto. 9 Pero
 si quisiera subrayar que su cada vez mis amplia participaci6n politica
 se debi6 a una crisis de hegemonia de la oligarquia terrateniente. Desde
 1932 esta crisis se ha caracterizado por la incapacidad hist6rica de la
 oligarquia, para imponer en forma consensual, al interior de la sociedad
 salvadorefia, su proyecto politico de clase, como representando los intereses
 generales de la naci6n.

 Paulatina, pero crecientemente, la oligarquia salvadorefia se ha ido
 tornando cada vez mis inflexible para responder a los desafios que los
 cambios historicos planteaban. Su ideologia y su prictica politica han
 devenido crecientemente en la obsolescencia, y con ello, su capacidad
 para reacomodarse y reacomodar las fuerzas politicas internas y articular
 las presiones externas (fundamentalmente norteamericanas) en esquemas
 ideol6gicamente aceptables, socialmente renovadores, econ6micamente efi-
 cientes y politicamente posibles.

 Esta crisis ha generado un espacio politico que ningin grupo social ha
 sido capaz de llenar efectivamente exceptuando, en alguna forma, el
 establecimiento militar salvadorefio. Sin embargo, esta crisis hegem6nica
 no ha significado una crisis total del poder oligarquico, sino que 6ste ha
 conservado la principal capacidad de veto para bloquear los cambios
 sociales, econ6micos y politicos. Asi lo hizo en 1932, lo repiti6 contra el
 movimiento de la juventud militar en 1948-1950, en 1961 fue capaz de
 derrocar a la Junta de Gobierno que habia depuesto a la dictadura de
 Jos6 Maria Lemus, en 1969 presion6 con exito para invadir Honduras,
 y finalmente en 1976 neutraliz6 el proyecto de transformaci6n agraria.

 El intento del establecimiento militar salvadorefio para reproducirse
 como clase gobernante fue lo que principalmente potenci6 su alianza con
 la oligarquia terrateniente. Sobre esta base el sistema politico salvadorefio
 no solamente se volvi6 rigido en sus manifestaciones dictatoriales, sino
 que elimin6 por la via de la exclusi6n politica a todo tipo de oposici6n
 al regimen imperante. Las posibilidades de negociar los conflictos se nu-
 lificaron desde la 6ptica de un esquema de seguridad nacional (conflicto
 bipolar subversi6n-represi6n).

 Este escenario politico cre6 las condiciones propicias para que germi-
 naran (desde 1970-1971) grupos extremistas de izquierda disimiles, en sus
 prop6sitos, orientaciones y esquemas ideol6gicos, aunque todos ellos tu-
 vieran como inspiraci6n comuin al marxismo. La politica de los Ailtimos
 dos gobiernos (1972-1977 y 1977-1979) abon6 favorablemente el terreno
 para que el extremismo de izquierda pudiera atraer a su propio campo
 a sectores amplios de las masas populares. De aqui que la extrema iz-

 9 Algo de esto he analizado en la ponencia que present6 en el Centro de Estudios
 Econ6micos y Sociales del Tercer Mundo, antes citada.
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 quierda surgi6 objetivamente, y creci6 en importancia hist6rica, no por-
 que voluntariamente sus dirigentes lo desearan asi, sino porque realmente
 no les qued6 otra alternativa socio-politica.

 Paralelamente al crecimiento de la extrema izquierda los partidos po-
 liticos de oposici6n tradicionales (en el sentido de que su modo de con-
 quista y adquisici6n del poder estatales por la via electoral, y su forma
 de lucha socio-politica es el parlamentarismo) fueron perdiendo parte de
 su clientela electoral en favor de las organizaciones populares extremistas
 (BPR, FAPU, LP 28). Estos partidos (sobre todo el PDC) manifestaban
 un gran "raquitismo politico" derivado, por una parte, de la represi6n
 gubernamental; y por otra, del decantamiento de sus bases electorales.

 En este esquema de conflictividad las organizaciones populares se ar-
 ticularon con movimientos guerrilleros, e incluso nacieron como conse-
 cuencias de ellos, configurando en su modo de actuar puiblico un movi-
 miento con caracteristicas insurgentes. A cada movimiento guerrillero
 le ha correspondido una organizaci6n popular. Esto se indica en el cuadro
 que aparece a continuaci6n:

 MOVIMIENTO POPULAR INSURGENTE

 Angulo de las Organizaciones Angulo de los Grupos
 Populares. Guerrileros.

 BPR: Bloque Popular Revolucio- FPL: Fuerzas Populares de Libe-
 nario. raci6n "Farabundo Marti".

 LP 28: Ligas Populares 28 de Fe- ERP: Ej6cito Revolucionario del
 brero. Pueblo.

 FAPU: Frente de Acci6n Popular FARN: Fuerzas Armadas de la Re-
 Unificada. sistencia Nacional.

 A medida que el movimiento popular se fortalecia y los partidos poli-
 ticos se debilitaban, el gobierno surgido del fraude electoral de 1977
 se volvia cada vez m~s incapaz de ejercer la dominaci6n en forma efec-
 tiva, y la represi6n indiscriminada tomaba el carncter de la finica res-
 puesta que se ideaba para enfrentar la crisis.
 Los sectores ultra-derechistas (oligarquia terrateniente y sus aliados)

 probablemente (no tenemos datos que asi lo demuestren) con la com-
 plicidad gubernamental transformaron a ORDEN (Organizaci6n Demo-
 cratica Nacionalista) en un instrumento de represi6n campesina, y crearon
 a su vez nuevos organismos que ejecutaban un terrorismo de extrema



 676 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 derecha (UGB; Uni6n Guerra Blanca; MANO: Movimiento Anticomunista
 Nacional Organizado).

 El terrorismo de extrema derecha y la represi6n gubernamental redu-
 jeron la participaci6n politica pacifica y legal a su minima expresi6n.
 Unicamente qued6 como contestatario principal del gobierno el sector
 progresista de la Iglesia Cat6lica, y dentro de e1, particularmente, la Ar-
 quidi6cesis de San Salvador encabezada por monsefior Oscar Arnulfo
 Romero. Esta reducci6n del espacio politico legal increment6 las posi-
 bilidades de los extremistas de izquierda y de derecha. El augue del te-
 rrorismo caracteriz6 la vida politica salvadorefia hasta el 15 de octubre
 de este ailo.

 2.3. Las presiones de la administracion Carter contra el regimen de Ro-
 mero, y la articulaci6n de alianzas politicas internas

 A esta crisis politica generalizada y profunda vinieron a sumarse las
 presiones de la administraci6n dem6crata. Estas se incrementaron a
 partir del triunfo del Movimiento Sandinista en Nicaragua.

 No analizar6 aqui los m6viles m6s generales de las presiones norteame-
 ricanas a partir de sus vinculaciones con la sociedad internacional con-
 temporinea y sus problemas domesticos. El caso Watergate, la distensi6n
 internacional, y la redefinici6n de la hegemonia politico-econ6mica al
 interior del mundo occidental mediante el proyecto del grupo trilateral,
 ban jugado en estos acontecimientos su papel. 10

 Lo interesante de sefialar aqui es que en la nueva dimensi6n de la po-
 litica exterior norteamericana podemos encontrar dos m6viles importan-
 tes:

 1. Intereses de naturaleza econ6mica que se asocian con la fase de
 transnacionalizaci6n productiva del capital, proceso al que se opone para

 10 En otros trabajos he analizado en forma relativametne extensa estos fen6menos.
 V6ase: Flores Pinel, Fernando." "Programas de Gobierno y Coyuntura Politica
 Pos-Electoral", op. cit., el apartado que se refiere a la nueva dimensi6n de la
 diplomacia norteamericana, pp. 186-192; "La Gran Paradoja de la Politica Mun-
 dial Contemporinea", ECA No 350, San Salvador, diciembre de 1977; "De la
 Guerra Fria a la Distensi6n. El Mundo Occidenal en Crisis", ECA Nos. 351-352,
 San Salvador, enero-febrero de 1978; "Las Fuerzas Centrifugas en el Mundo So-
 cialista: Del Stalinismo al Policentrismo", ECA NQ 353, San Salvador, marzo de
 1978; "El Trilateralismo una nueva dimensi6n en las Relaciones Internacionales

 del Mundo Occidental", Boletin de Ciencias Econ6micas y Sociales, N' 8, ucA,
 San Salvador, enero de 1975; "Una Nueva Alianza entra en escena; Washington
 y Pekin", ECA Nos. 363-364, San Salvador, enero de 1979, "Terror y Esperanza:
 entre el genocidio y el somnocidio en Nicaragua", ECA, N' 359, San Salvador,
 septiembre de 1978; "Carazo: visita por razones de petr6leo", Boletin de Ciencias
 Econ6micas y Sociales N' 12, UCA, San Salvador, junio de 1979.
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 que Ilegue a El Salvador, la oligarquia salvadorefia, no solamente por
 las transformaciones que esto suponia en el agro, sino tambien por el
 control que ella tiene sobre el aparato financiero nacional.

 2. Intereses de naturaleza estrategico-militar (no obstante que existe
 un proceso internacional de distensi6n) para bloquear todo tipo de posi-
 bilidad hist6rica que permita una ventana a la influencia sovietica en
 Centroamerica.

 En este filtimo punto la politica norteamericana ha evolucionado.
 Ahora comprende que la influencia sovietica no puede ficilmente penetrar,
 y colocarse en forma profunda y duradera en una sociedad, solamente por
 el hecho de que en ella haya ocurrido una revoluci6n. Ha comprendido
 que los movimientos revolucionarios tienen especificidades hist6ricas que no
 puede fAcilmente subordinar Moscui. Ha entendido que una politica anti-
 comunista a ultranza ha sido la principal raz6n para que la Uni6n Sovi&-
 tica obtenga lo que Washington deseaba evitar.

 Esta perspectiva en la administraci6n Carter se ha asumido en el sentido
 de que Estados Unidos no quiere correr el riesgo de rebeliones populares
 en sus Areas de influencia vitales, como tampoco quiere Ilegar excesivamente
 tarde a rescatar un proceso que se ha inclinado definitivamente por una al-
 ternativa revolucionaria, lo cual lo obligaria ya sea a la intervenci6n directa,
 ya sea al retiro. Ejemplos recientes han sido Iran :" y Nicaragua.

 En este orden fue particulaarnente ilustrativo el Informe de Viron Vaky
 ante la CAmnara de Representantes. Despu6s de analizar la situaci6n en Cen-
 troamnrica, y particularmente de que El Salvador constituia lo que se
 puede llamar el "eslab6n mas debil" del Istmo, el sefior Vaky concluia,
 entre otras cosas, que:

 "Centroambrica es una regi6n en la cual existen profundos anhelos
 de cambio, en la cual graves iniduidades y problemas estructurales
 crean presiones politicas, y en la cual quejas legitimas provocan exi-
 gencias fundamentales de equidad y reconocimiento. En el sector
 norte12 esos desequilibrios han tropezado con procesos relativamente
 cerrados o inflexibles que hacen sumamente dificil que aqu6llos sean
 atendidos o siquiera expresados. Las consiguientes tensiones resultan
 en una polarizaci6n que si no se la aminora dard lugar a una radicali-
 zaciton y a que elementos extremistas se adue ien de causas legitimas
 y las perviertan... Si no nos ponemos del lado de las aspiraciones
 legiftimas del pueblo en estos paises... Habremos de colocarnos en el
 lado indebido de la historia". (El subrayado es nuestro) 13

 11 VWase "Iran: Religi6n y Politica concentradas", ECA N9 365, San Salvador, marzo
 de 1979.

 12 Se refiere a Guatemala, Honduras y El Salvador.
 13 Testimonio de Vaky ante la CAmara de Representantes, Agencia de Comunica-

 ci6n Internacional, Embajada de Estados Unidos, San Salvador, septiembre de
 1979; pp. 26-27.
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 Las presiones norteamericanas venian desde el gobierno del coronel
 Molina. Se redujeron en 1977 debido al cambio de administraci6n en
 los dos paises. Las presiones reaparecieron cuando el gobierno del general
 Romero se mostr6 incapaz de restablecer el equilibrio politico perdido.
 Ni el gobierno, ni su aliado fundamental (oligarquia terrateniente) fue-
 ron capaces de absorber las presiones estadounidenses. Esto se debi6 a
 tres razones fundamentales.

 a] La oligarquia terrateniente reaccion6 con su mas firme negativa a
 permitir una intromisi6n en los asuntos internos de El Salvador. El go-
 bierno se acogi6 al principio de no intervenci6n.

 b] No prosperaron los intentos gubernamentales de negociar con los
 partidos politicos de oposici6n para unas elecciones libres de diputados
 y alcaldes en 1980. La raz6n fundamental fue el cuadro insurreccional
 que planteaban las organizaciones populares. Si los partidos de oposici6n
 hubieran aceptado, en ese momento, firmaban su acta de "defunci6n
 politica". Esta componenda les hubiera acarreado repudio popular liqui-
 dando sus posibilidades de ascender al poder por la via electoral.

 c] Tambien fracas6 el intento del gobierno para montar un foro na-
 cional en el cual deberia pactarse un plan de democratizaci6n y soluci6n
 a la violencia. El fracaso se debi6 a que la oposici6n democritica se
 neg6 a participar (sector progresista de la Iglesia Cat61lica, universidades,
 partidos politicos de oposici6n y sindicatos), y a que el foro excluia por
 subversivas las organizaciones populares, punto que no acept6 la oposi-
 si6n democratica.

 Estas razones inmediatas del fracaso tenian su racionalidad (iltima en

 procesos politicos mas profundos. Ellos son:

 I] Un divorcio progresivo entre los sectores modernizantes del capital
 nacional cuyos intereses se orientan primordialmente a la industria, y el
 sector mas retardatario vinculado al agro.

 ii) La alianza del Partido Dem6crata Cristiano con los sectores del
 capital modernizante. En este punto la democracia cristiana actu6 cohe-
 sionadamente, mas allk de sus divisiones internas entre la "vieja guardia"
 de los afios sesenta, y la "nueva guardia" de los setenta. El simbolo de
 esta cohesi6n es Jos6 Napole6n Duarte (exiliado desde hace siete anios
 y quien xetorn6 el 28 de octubre de este afio) debido a que C1 garantiza
 la clientela electoral del partido ante eventuales elecciones.

 Esta alianza del PDC no solamente se explica por su ideologia refor-
 mista, y la naturaleza de clase de su dirigencia, sino y principalmente
 porque su base policlasista electoral estaba siendo minada por las organi-
 zaciones populares. El partido sufria una crisis en su existencia misma.
 Detenia esa crisis, o simplemente pereceria.
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 De aqui no se sigue que ellos estuvieran involucrados en el golpe, pero
 si que habia suficientes razones para que, una vez ocurrido esto, lo apo-
 yaran.

 ni] La benevolencia del Departamento de Estado para que esa alianza
 no solamente existiera como tal, sino que existiera para convertirse en una
 alternativa de poder que terminara, en el proceso, por derrotar a la
 extrema izquierda.

 2.4. El pentdgono y el establecimiento salvadoreiio

 Si bien los aspectos antes sefialados son condiciones necesarias para
 hacer inteligibles tanto el golpe de Estado como la composici6n del go-
 bierno que sigui6, no fueron condiciones suficientes. Es importante vin-
 cular lo anterior con la variaci6n militar que intervino en el proceso.

 2.4.1. eParticipacidn norteamericana en el golpe?

 La situaci6n salvadorefia era evaluada por la administraci6n dem6crata
 desde una 6ptica doble: el desprestigio internacional de las dictaduras
 militares al que ella misma habia contribuido, y los procesos internacio-
 nales de distensi6n.

 Desde esta doble 6ptica Estados Unidos estaba comprometido en rela-
 ci6n a Centroamnrica para generar lo que flamantemente se califica como
 un proceso democratizador. Proceso que comenz6 a perfilarse para Esta-
 dos Unidos desde los Informes Linowitz sobre America Latina, y que
 tom6 su forma con los derechos humanos.

 Los niveles de represi6n que con el escudo del anticomunismo se man-
 tenian en El Salvador no eran ni coherentes con el discurso ideol6gico
 de la administraci6n Carter, ni convenientes para promover las transfor-
 maciones que la misma administraci6n ha alentado.

 En este sentido se puede aseverar que Estados Unidos alent6 el golpe
 de Estado, por lo menos de una manera indirecta, aunque no podriamos
 afirmar, por falta de pruebas suficientes, que lo plane6 y contribuy6 a
 su ejecuci6n. Sin embargo, desde hace decadas la formaci6n profesional
 de los militares salvadorefios ha estado influida por el Ministerio de De-
 fensa norteamericano (Pentigono). Dos ejemplos pueden ilustrar este
 punto: uno ya hist6rico, y otro contempora'neo.

 Entre 1945-1949 un total de 22 oficiales salvadorefios con los grados de
 subteniente, teniente, mayor y capit.n salieron a estudiar al extranjero.
 De ellos s61o cinco estudiaron en instituciones que no eran norteamerica-
 nas. Esos cinco, a su vez, coinciden en algunos casos en que no se precisa
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 la instituci6n especifica que los recibi6. " Asumiendo que las institucio-
 nes no especificadas correspondian a escuelas que no tenian ninguna re-
 laci6n con el Pentigono, entonces el 73% de los militares salvadorefiios
 con educaci6n en el exterior durante ese periodo, recibieron su formaci6n

 en Estados Unidos. En el periodo 1975-1979 asciende a 132 el nimero
 de oficiales (incluidos cadetes) que han ido a realizar estudios al exte-
 rior. En 109 casos Estados Unidos fue el otorgante Uinico de la beca, o la
 comparti6 con el gobierno salvadorefio. El lugar de destino para los estu-
 dios fue en la mayoria de casos PanamA, y en la minoria, Estados Uni-
 dos.15 Entre 1975-1979 el PentAgono desempefi6 un papel de primer
 orden en la formaci6n del 79% de los oficiales salvadorefios becados al
 exterior. Tanto en terminos absolutos como relativos la dependencia
 militar salvadorefia de Estados Unidos se increment6 en las ltimas tres

 d6cadas y media.

 Obviamente estos datos no son una prueba suficiente para asumir como
 vilida la conjetura de que Estados Unidos estuvo implicado en el golpe
 de Estado de 1979, pero si es una evidencia importante de que la politica
 exterior norteamericana contaba con mecanismos ideol6gicos institucio-
 nales para influir preponderantemente en la voluntad politica de los
 oficiales salvadorefios.

 2.4.2. El rol politico del instituto militar salvadoreiio

 No basta con la posibilidad objetiva de influencia desde el exterior
 para generar una alternativa politica interna, es importante considerar
 tambi6n que las fuerzas armadas salvadorefias han sido una corporaci6n
 politica en nuestra historia.

 El papel politico de los militares salvadorefios no solamente ha partido
 de sus formas constitucionales para ascender al poder del Estado mediante
 el empleo de partidos en contiendas eleccionarias (Pro-Patria, PRUD, PCN),
 sino tambien lo han hecho en muchas ocasiones a trav6s de golpes de
 facto. El cuadro siguiente ilustra esta afirmaci6n.

 14 Datos obtenidos a partir de Diarios Oficiales de El Salvador correspondientes a
 esos afios, Biblioteca Nacional, San Salvador.

 15 Estos datos han sido elaborados a partir de el Diario Ofical de El Salvador para
 el perfodo 1975-1979, correspondiente al rengl6n de becas al exterior otorgadas
 por la Presidencia de la RepTiblica.
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 GOLPES DE ESTADO EN EL PERIODO 1841-197916

 Conatos de golpes y
 Periodos golpes efectivos

 1841-1866 42 golpes efectivos

 1890-1915 3 golpes efectivos

 1916-1941 1 conato y 1 efectivo

 1944-1961 5 golpes efectivos

 1962-1979 1 efectivo y varios conatos

 1841-1979 52 golpes efectivos

 Exceptuando las posibilidades de una revoluci6n social violenta, y sobre
 todo desde 1932 a la fecha, se ha convertido en un verdadero axioma
 hist6rico afirmar que ningfin cambio significativo puede ocurrir en el Sal-
 vador, ya sea en un sentido regresivo o en otro progresista, si este no cuenta
 con la participaci6n activa del establecimiento militar. Primordialmente en
 los Ailtimos cuarenta afios el establecimiento militar salvadorefio ha deve-

 nido en una clase politicamente gobernante, y como tal ha tendido a re-
 producir las condiciones de su dominaci6n ya sea creando instrumentos
 legales como partidos politicos, o ya sea adjudicAndose el derecho de re-
 beli6n cuando esos instrumentos han dejado de funcionar por modifica-
 ciones operadas al interior de la sociedad.

 Cuando el sistema politico salvadorefio entra en fases de crisis agudas,
 el rol hist6rico de las fuerzas armadas, ha consistido en asumir el caricter
 de un irbitro en la conflictividad para evitar que la crisis Ilegue hasta sus
 maximas consecuencias. Este arbitraje tiende a restablecer el equilibrio
 perdido y a recuperar una relativa autonomia del Estado.

 Desde 1961 la pauta del comportamiento politico de los militares se ha-
 bia institucionalizado, en el sentido de que era la corporaci6n en tanto tal,
 mediante negociaciones con fracciones de la clase dominante, la que decidia
 las sucesiones presidenciales. Esto habia evitado los golpes de Estado porque
 ni el caudillismo, ni los intereses personales, lograban prevalecer sobre las
 decisiones institucionales.

 16 El cuadro no contempla datos entre 1867-1891. Las fuentes empleadas para estos
 datos son los siguientes: Dalton, Roque, El Salvador (monografia) Ed. Enciclope-
 dia Popular, La Habana 1965; La Gaceta de El Salvador y El Constitucional
 para el periodo 1841-1866; Vidal, Manuel Nociones de Historia de Centro Am.-
 rica, Editorial Universitaria, San Salvador (fs.); El Libro de Oro de La Prensa
 Grdfica para el periodo 1915-1965. Puede ser que se haya escapado en la revi-
 si6n rapida del material empirico algiin golpe de Estado. Sin embargo esto no
 desvirtiia en conjunto la idea que aqui estamos sosteniendo.
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 Parte de esta institucionalizaci6n en los relevos politicos se explica por
 una circulaci6n de las elites militares en funci6n de las promociones de
 oficiales. Sin embargo en 1977 se rompi6 esta regularidad con el ascenso
 del general Romero al gobierno. Una promoci6n de oficiales a la que no
 correspondia la gesti6n gubernamental tom6 el lugar de aqulla que por
 "derecho consuetudinario" debia ascender al poder.

 Con esto no queremos decir que la causa principal del golpe de Estado
 haya sido este fen6meno, pero indudablemente constituy6 un factor que
 hizo percibir con una 6ptica nueva a la oficialidad joven, la crisis que el
 pais vivia. Esta 6ptica partia de que si el grupo de los generales se man-
 tenia a toda costa en el poder, se convertirian hacia el futuro en la fracci6n
 politicamente dominante de las fuerzas armadas, y los canones de disciplina
 y jerarquia se tornarian en un valladar insalvable para los nuevos oficiales.

 Cuatro factores se conjugaron para generar la alternativa de octubre de
 1979.

 1. Divorcio entre fracciones de la clase dominante.

 2. Alianza entre la democracia cristiana y la fracci6n modernizante del
 capital nacional.

 3. Promoci6n de la alianza anterior por parte de los Estados Unidos.
 4. El arbitraje politico de las fuerzas armadas para hacer funcionar ese

 proyecto de alianza, y colocarse ventajosamente en el futuro politico que
 se avecinaba.

 2.5. El foro popular: un catalizador para el golpe de Estado

 Los cuatro factores anteriores fueron los de mayor peso. Constituyeron
 las bases para articular un nuevo pacto social que esta ideol6gicamente
 plasmado en la proclama de las fuerzas armadas del 16 de octubre de 1979.

 No obstante una alternativa diferente habia comenzado a plasmarse.
 Esto es lo que se ha llamado el Foro Popular. Como contrapartida al Foro
 Nacional a que habia convocado el gobierno del General Romero, catorce
 organizaciones sociales, entre las que estaban los tres partidos politicos de
 oposici6n (MNR, PDC y UDN), se pusieron de acuerdo en una platafor-
 ma minima de reivindicaciones sociales, politicas y econ6micas, aunque cada
 una de las organizaciones continuaba conservando su propia autonomia. Se
 habia podido incluir por primera vez a una organizaci6n popular de ex-
 trema izquierda (LP-28), con lo cual se abrian las posibilidades para una
 radicalizaci6n mas alli de lo que se puede calificar como una izquierda
 tradicional 7. El Foro Popular hasta el 15 de octubre era, a lo mucho, el
 germen de una verdadera alianza.

 17 Tzquierda en el sentido de que asumia las reivindicaciones populares. Tradicio-
 nal porque se planteaba como m6todos de lucha aqu6llos establecidos previamente
 en los marcos juridicos nacionales.
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 El avance del foro popular pudo haber significado en el proceso de
 crisis una alternativa de poder porque tal vez la Democracia Cristiana no
 hubiera tenido la capacidad suficiente para imponer su proyecto politico
 a las trece organizaciones restantes.

 El Foro Popular no tuvo tiempo para madurar su alianza y entrar en
 un proceso de articulaci6n politica entre todas sus organizaciones. Sin
 embargo, "cataliz6" el golpe de Estado por las posibilidades que tenia
 para promover un movimiento de masas que trascendiera el simple radi-
 calismo de la extrema izquierda.

 3. LAS POSICIONES DE LAS FUERZAS SOCIALES ANTE EL GOLPE DE ESTADO

 Los aspectos discutidos hasta aqui dan cuenta del golpe de Estado.
 Sin embargo las posibilidades que esta nueva fase de la coyuntura tenga,
 dependerin de las posiciones de las fuerzas sociales ante ese fen6meno.
 Esto es lo que se discutira en este tercer punto.

 Una discusi6n de esta naturaleza tiene que partir de un esquema mi-
 nimo que defina las fuerzas sociales en el espacio politico. Este esquema
 aparece a continuaci6n.

 EXTREMA VANGUARDIAS FPR (FPL)
 CLASES IZOUIERDA - REVOLUCIONARIASFAPU FARN)
 SOCIALES LP*Z8 (ERP)
 DOMINADAS

 (SECTORES UDN POPULARES) IZQUIERDA VANGUARDIAS PCs
 TRADICIONAL OBRERAS PCS

 SINDICATOS

 MNR

 PD C'
 IZQUIERDA PARTIDOS POLITICOS UCA
 OEMOCRATICA Y UNIVERSIDADES U

 FUERZAS UN,
 POLITICAS 1. C.
 DE LA CLASES
 SOCIEDAD MEDIAS -----------------FA
 SALVADORENA

 DERECHA PARTIDOS POLITICOS PCN
 DEMOCRATICA Y GREMIOS PROFES. - FEPRO

 PARTIDOS POLITICOS PPS
 DERECHA YGREMIOS DE ASI

 DEMOCRATICA CAPITAL MODERNIZAN- -- CIC
 TE A

 CLASES
 SOCIALES ------------ ANEP
 DOMINANTES

 GREMIO DE CAPITAL . FARO
 DERECHA AGRARIO Y GRUPOS UG6 ANTIDEMOCRATICA TERRORISTAS DE

 EXTREMA DERECHA MANO

 13
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 Significado de las siglas por el orden en que aparecen:

 BPR Bloque Popular Revolucionario.
 FPL Fuerza Popular de Liberaci6n "Farabundo Marti".
 FAPU Fente de Acci6n Popular Unificada.
 FARN Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional.

 LP*28 Ligas Populares 28 de Febrero.
 ERP Ejercito Revolucionario del Pueblo.
 UDN Unidad Democratica Nacionalista.

 PCS Partido Comunista Salvadorefio.
 MNR Movimiento Nacional Revolucionario.
 PDC Partido Dem6crata Cristiano.

 UCA Universidad Centroameiicana "Jos6 Sime6n Cafias".
 U.N. Universidad Nacional.

 r.c. Iglesia Cat61lica (Sector Progresista).
 F.A. Fuerzas Armadas.

 PcN Partido de Conciliaci6n Nacional.
 FEPRO Federaci6n de Asociaciones Profesionales.

 PPS Partido Popular Salvadorefio.
 ASI Asociaci6n Salvadorefia de Industriales.

 cic Camara de Industria y Comercio.
 FARO Frente de Agricultores de la Regi6n Oriental (no obstante su nom-

 bre cubre a todo el sector agrario del capital nacional).
 ANEP Asociaci6n Nacional de la Empresa Privada.
 UGB Uni6n Guerrera Blanca.

 MANO Movimiento Anticomunista Nacional Organizado.

 Antes de entrar al andlisis de las posiciones de estas fuerzas sociales en
 relaci6n a su comportamiento politico ante el nuevo gobierno, conviene
 puntualizar el criterio con que han sido clasificadas: la ideologia que ma-
 nifiestan en orden a favorecer o entorpecer cambios sociales en El Salvador.

 3.1 Las clases sociales dominadas

 Aqui se ubican a los amplios sectores sociales salvadoreiios que han sido
 hist6ricamente excluidos del proceso nacional de toma de decisiones po-
 liticas importantes.

 3.1.1. La extrema izquierda de clases dominadas

 El extremismo de izquierda es heterogeneo. Sin embargo no se le anali-
 zara por lo que se diferencian, sino por lo que se unifican. Este denomi-
 nador comiin se empleard como parametro para evidenciar sus diferencias
 en relaci6n a lo que son los rasgos comunes de los otros sectores sefialados
 en el cuadro anterior.
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 Desde 1972 la extrema izquierda asume que en El Salvador no podrin
 ocurrir cambios pacificos, sino que 'stos deber6.n ser violentos, para des-
 truir totalmente al Estado y a las estructuras sociales que lo cimentan. La
 via electoral como forma de lucha por el poder la rechazan porque tiende
 a mantener aquello que piensan destruir.

 Si por democracia hay que entender el "ejercicio de la soberania po-
 pular" mediante elecciones en un sistema parlamentarista y multipartida-
 rio, diriamos que, en conjunto, la extrema izquierda lo rechaza porque
 reproduce el orden burgu6s.

 Ellos plantean como estrategia una sociedad socialista a la que se Ilegard
 por la guerra popular prolongada y la insurrecci6n popular mediante un
 esquema insurgente que combine la lucha guerrillera con un movimiento
 de masas campesinas y obreras. Por democracia ellos entienden la parti-
 cipaci6n plena de las masas, a trav6s de sus vanguardias revolucionarias,
 en un nuevo tipo de Estado que debe surgir de la destrucci6n del viejo
 Estado.

 Su ideologia se caracteriza politicamente por la inflexibilidad en las
 negociaciones con el objetivo de recrudecer las contradicciones sociales.
 Cuanto mis violentas sean estas contradicciones, piensan ellos, mayores
 son las posibilidades de la revoluci6n.

 Su capacidad de fuerza ideol6gica guerrillera y organizativa al nivel de
 las masas populares se ha incrementado desde 1977. Sin embargo, esa ca-
 pacidad incrementada, ain no es suficiente para generar un quiebre pro-
 fundo en el sistema social, y comandar desde alli la construcci6n de una
 nueva sociedad y un nuevo tipo de Estado.

 3.1.2. Izquierda tradicional de clases dominadas

 Sus origenes pr6ximos parten desde la lucha contra el martinato. Ha
 crecido en fuerza y en presencia politica. Se expresa en el escenario na-
 cional articulando partidos politicos (PRAM, PAR Nueva Linea, UDN). Tras
 ellas se ha encontrado el Partido Comunista Salvadorefio de orientaci6n
 moscovita.

 Se plantea como horizonte iltimo una sociedad socialista, pero cree
 que ese horizonte no se podrA historizar intempestivamente, sino que es
 importante pasar por un conjunto de mediaciones politicas seg6n sean
 los momentos hist6ricos. Admite el juego constitucional formalmente vi-
 gente en El Salvador, y rechaza la violencia como forma de lucha politica,
 por lo menos en principio (no se compromete inicialmente con la via).
 Manifiestan disposici6n para configurar un frente popular amplio que
 incluya a los diversos tipos de oposici6n progresiva.

 Su diferencia fundamental con la extrema izquierda est. en los medios y no en los fines. Asume que una lucha no es revolucionaria porque sea
 violenta, como tambien, que no es reaccionara porque sea pacifica.

 La extrema izquierda los acusa de traidores y etapistas. Traidores por-
 que no defienden las verdaderas causas populares desde el momento que
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 aceptan alianza con representantes politicos de la burguesia. Etapistas
 porque creen que la sociedad socialista no emerge intempestivamente, sino
 precisa pasos previos, como una plena democracia burguesa.

 3.1.3. La posicion de las izquierdas de clases populares ante la Junta de
 Gobierno

 La extrema izquierda considera que su estrategia y sus ticticas iban por
 el camino del triunfo. De aqui que piensan que el golpe de Estado les
 ha robado su victoria. Algunos, como el BPR, la califican de autogolpe.
 Otros, como las LP*28 y el ERP, han reaccionado violentamente contra la
 Junta de Gobierno: sabotajes terroristas, manifestaciones, intentos de in-
 surrecci6n en Mejicanos y San Marcos.

 La beligerancia ante el nuevo gobierno ha impedido que 6ste imple-
 mente con rapidez mecanismos politicos para conquistar el apoyo de las
 organizaciones populares de extrema izquierda. Su tactica hoy consiste
 precisamente en evitar que lo logren por los riesgos de aislamiento que
 para ellos significaria.

 A diferencia de las LP*28-ERP, el BPR-FPL y el FAPU-FARN, han sido
 mis cautelosos. Sin embargo su cautela no significa que est6n dispuestos
 a un diilogo franco con la Junta de Gobierno. Mis bien su significado
 hay que interpretarlo como una rearticulaci6n para continuar su lucha.

 En principio se puede pensar que la Junta de Gobierno no podri con-
 quistar su apoyo. La continuar.n combatiendo. Sin embargo estos com-
 bates serin aprovechados por la derecha antidemocritica (extrema de-
 recha) para crearse un espacio politico que le permita, par lo menos, evi-
 tar que se cumpla la Proclama de las Fuerzas Armadas.

 Los combates de la extrema izquierda no son de suyo tan peligrosos
 para la Junta de Gobierno, pero lo son las consecuencias que pueden
 derivarse de ellos: el espacio politico para la derecha antidemocritica.

 Por su parte, la izquierda tradicional apoya a la Junta de Gobierno.
 No obstante, este apoyo esti condicionado al cumplimiento minimo de la
 plataforma del Foro Popular. Este cumplimiento implica afectar a una
 fracci6n del capital. No cabe duda que la Junta de Gobierno se planteari
 seriamente ese cumplimiento, pero 61 tendri par limites la legitimidad
 social que conquiste, y la efectividad con que impida la reacci6n de la
 derecha antidemocritica.

 En conjunto, por el lado de las izquierdas, el apoyo con que contar, el nuevo gobierno no puede ser mis que debil.

 3.2. Las clases medias

 Aqui se ubica a los sectores sociales que tienen mayor participaci6n en
 los roles de liderazgo social. Este liderazgo se ha definido no por su cola-
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 boraci6n con gobiernos precedentes, sino por su oposici6n, aunque existen
 en ellas grupos vinculados al regimen anterior.

 Las organizaciones que comandan constituyen los principales soportes
 del sistema social, no en cuanto a las estructuras, sino por lo que toca
 a las superestructuras.

 3.2.1. Izquierda democrdtica de clase media

 Izquierda democraitica designa a los grupos de clase media opositores
 a los regimenes precedentes y que se encuentran articulados en partidos
 politicos y universidades (UCA, Universidad Nacional). Manifiestan ten-
 dencia a luchar dentro de los marcos constitucionales vigentes en El Sal-
 vador, pero interpretindolos con un contenido democritico que favorezca
 prioritariamente a las mayorias populares.

 Se plantean la urgencia de que en El Salvador funcione un pleno Es-
 tado de Derecho que garantice aspectos fundamentales como los siguien-
 tes:

 a] En el plano politico: libertad a los presos politicos y esclarecimiento
 sobre los desaparecidos; retorno de los exiliados politicos; cese de las cap-
 turas ilegales; libre participaci6n de los partidos politicos, los sindicatos
 y las organizaciones campesinas; disoluci6n de cuerpos armados parami-
 litares; etc6tera.

 b] En el plano econ6mico: implementar un proyecto de reforma agra-
 ria, redistribuir equitativamente el ingreso nacional; reconstrucci6n de
 un proyecto de integraci6n econ6mica centroamericana; control de la in-
 flaci6n y aumento real de salarios para los trabajadores del campo y la
 ciudad, etc6tera.

 c] En el piano social: atenci6n medica adecuada para las mayorias po-
 pulares; soluci6n al problema de la vivienda en todo el pais; mejora-
 miento en el sistema educativo nacional en cantidad y calidad; alimenta,
 ci6n justa para toda la poblaci6n; etc6tera.

 Todas estas medidas se entienden como una aplicaci6n real de la demo-
 cratizaci6n y la justicia social.

 En este proyecto coincide el Movimiento Nacional Revolucionario
 (MNR), partido politico afiliado a la Internacional Socialista, y que agrupa
 a un numnero considerable de intelectuales. No es un partido de masas,
 sino de elites, pero asumen en forma muy avanzada este proyecto. Su
 Secretario general es actualmente miembro de la Junta de Gobierno.

 Aqui tambien hay que agrupar al Partido Dem6crata Cristiano (PDc),
 con vinculaciones con la democracia cristiana internacional y que asocia
 a un grupo de intelectuales. Es un partido de masas que influye en la
 mayoria del electorado nacional. Es la principal fuerza politica del pais
 en esos terminos. Cohesiona a sectores populares mediante el liderazgo de
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 Jos6 Napole6n Duarte. El actual ministro de la presidencia -vale decir,
 de la Junta de Gobierno-- es un importante lider de este partido.

 Las universidades mas importantes del pais (ucA y Universidad Na-
 cional) coinciden con los planteamientos de la izquierda democritica y
 han contribuido a su difusi6n. Sin embargo, por razones que no discuti-
 remos aqui, la Universidad Nacional estai influida por las organizaciones
 populares de extrema izquierda. Esto hace que disminuya su presencia
 politica en el espacio de la izquierda democrAtica. En cambio, la ucA ha
 sido abanderada en los planteamientos de la izquierda democratica. En
 este punto ha logrado articular desde hace algunos afios un liderazgo
 acad6mico-ideol6gico a nivel nacional. Actualmente su exrector es miem-
 bro de la Junta de Gobierno.

 Desde su propia perspectiva, el sector progresista de la Iglesia cat6lica,
 ha jugado un rol de liderazgo social ante los mas disimiles sectores nacio-
 nales. Su postura evang1lica ha coincidido con la izquierda democrAtica.
 Desde su nombramietno como Arzobispo de San Salvador, Monsefior
 Romero ha sido el mas importante opositor al regimen anterior. Actual-
 mente apoya en forma critica a la Junta de Gobierno.

 Es en este sector de las clases medias en donde el gobierno surgido del
 levantamiento popular encuentra sus mis firmes apoyos ideol6gico-poli-
 ticos. Sin embargo, es un sector por definici6n antiviolento, lo cual hace
 que en una coyuntura insurreccional muestre limitaciones. De aqui que
 cuando el momento politico sesga su caracteristica principal hacia un
 Angulo militar, sus limitaciones se amplifican. La amplificaci6n de esas
 limitaciones podri constituir hacia el futuro las tActicas de los extremis-
 mos de derecha e izquierda, la raz6n b'sica aqui sera" hacer tambalear
 el mas firme apoyo social de la Junta de Gobierno.

 3.2.2. Derecha democrdtica de clase media

 La forman los sectores de clase media que pertenecen a la burocracia
 gubernamental, y a los grupos profesionales que se benefician socioecon6-
 micamente del statu quo.

 Piensan que debe prevalecer un Estado de Derecho limitado a una esfera
 formal. No apoyan que de e1 se sigan las consecuencias socioecon6micas y
 socio-politicas que favorezcan a las mayorias populares. Para ello, el Estado
 de Derecho se limita a ser una justificaci6n ideol6gica del statu quo. Son
 proclives a aliarse con la fracci6n mas retardataria del capital nacional.
 Sus principales instrumentos de presencia social han sido los partidos ofi-
 ciales y las asociaciones profesionales.

 Actualmente estin a la expectativa del lo que pueda suceder. Sin em-
 bargo, aqullos ligados al partido oficial probablemente estin rearticulando
 sus cuadros, ya sea para enfrentar el momento politico, ya sea para prepa-
 rarse hacia el futuro.

 De suyo no constituyen una fuerza politica importante si no es por su
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 alianza con el capital retardatario. Sin embargo, el PCN tiene como base
 campesina a ORDEN,'8 la cual pudiera desempefiar un papel importante
 en una reacci6n generalizada de la derecha.

 En conjunto esta derecha democratica no constituye por ahora un peligro

 importante para la Junta de Gobierno. Su papel dependera, de la reacci6n de la oligarquia terrateniente.

 3.2.3. El arbitraje de las fuerzas armadas

 Articulando la izquierda democraitica con la derecha democritica apa-
 recen en el esquema las fuerzas armadas. Por fuerzas armadas se entiende
 a la corporaci6n militar en su conjunto, pero especialmente aquella fracci6n
 que se sublev6 el 15 de octubre de 1979. Por articulaci6n se quiere indicar
 que esa fracci6n contribuye a reunir los dos extremos del prisma democratico
 de clase media, y aporta una vinculaci6n entre ellas con el establecimiento
 militar.

 Esta fracci6n formada por militares j6venes asumi6 en su proclama la
 validez de las demandas de la izquierda democratica, pero tambi6n reco-
 noci6 la importancia de preservar los puntos de vista de la derecha demo-
 critica. La proclama es una sintesis de compromisos entre los sectores
 proclives a un equilibrio politico que tiene como garantia al propio ins-
 tituto militar salvadorefio. Esta es la principal fuerza, y la principal debi-
 lidad de la proclama y el movimiento militar.

 En estos momentos, la realidad 61tima del poder politico en El Salva-
 dor, se encuentra en los militares sublevados, porque tienen en sus manos
 el monopolio de la violencia. Sin embargo este poder es orgAnicamente
 d6bil en el piano de la propia corporaci6n militar, porque el respeto a las
 jerarquias y a la institucionalidad castrense, han dejado intactos algunos
 elementos que estuvieron comprometidos con el gobierno depuesto.

 Con esta articulaci6n mediadora el establecimiento militar salvadoreiio
 estA reproduciendo objetivamente el rol politico que ha jugado en las
 iltimas d6cadas. La configuraci6n hist6rica del fen6meno debilita las
 posibilidades del arbitraje porque por su peso y por su rol el estableci-
 miento militar puede ser capaz -al menos te6ricamente- de cumplir la
 proclama y viabilizar esa alternativa, como tambien capaz de no cumplirla
 y forzar a una alternativa extremo derechista. La fracci6n militar suble-
 vada constituye en el corto plazo la principal garantia de la Junta de
 Gobierno.

 3.3. Clases sociales dominantes

 Aqui se agrupa a los sectores sociales salvadorefios que han tenido y
 tienen un control privado sobre el aparato productivo nacional: agricola,

 1s ORDEN no se ha clasificado como derecha democraitica sino anti-democritica. Sin
 embargo, en este punto se le ve por la utilidad que pueda prestarle al PCN.
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 industrial y financiero. Se pueden distinguir dos fracciones que no tienen
 contradicciones irreconciliables, pero tienen diferencias importantes sobre
 el camino y el modo que debe asumir el proyecto capitalista en El Sal-
 vador.

 3.3.1. Derecha democrdtica de clase domninante

 Aqui se siti'a a la fracci6n de la clase dominante salvadorefia que se
 inclina par un desarrollo industrial mediante cambios en la estructura
 agraria y la renovaci6n del proyecto de integraci6n econ6mica. En este
 sentido coincide con la izquierda democratica de clase media. Sin em-
 bargo, se diferencia de ella en que no deduce del Estado de Derecho todas
 las consecuencias socio-econ6micas y socio-politicas que puedan seguirse,
 sino que esas implicaciones las reduce al agro. Piensan que el agro debe
 servir de base para el desarrollo industrial, y serian las implicaciones de
 ese desarrollo las que generarian la satisfacci6n de las demandas que asu-
 me como proyecto la izquierda democratica de la clase media.

 La derecha democratica de clase dominante se diferencia de la derecha

 democritica de clase media en que no confia la primera en la segunda
 debido a su desgaste politico (sobre todo a nivel del PCN) y a su procli-
 vidad para aliarse con la fracci6n retardataria del captial. Estas diferen-
 cias son objetivamente ventajosas para la Junta de Gobierno porque fa-
 vorecen la coalici6n de la izquierda democratica de clase media con la
 derecha democritica de clase dominante.

 La derecha democratica de clase dominante se expresa por sus aso-
 ciaciones gremiales (ASI, CIc). Cuenta con un partido politico (Pps),
 pero este ha sido hist6ricamente debil. La derecha democratica de clase
 media se expresa por FEPRO y sus asociaciones particulares. De suyo no
 tiene canales de expresi6n politica. En lo fundamental procura extraerse
 de la practica politica cotidiana para dedicarse al ejercicio privado de
 sus profesiones.

 En conjunto, la derecha democritica de clase media ha sido relativa-
 mente indiferente ante el cambio de gobierno, y lo sera mientras sus
 intereses profesionales no sean afectados. En cambio, la derecha demo-
 cr.tica de clase dominante es un importante apoyo para la Junta de Go-
 bierno. Su apoyo no reside tanto en lo que pueda hacer, cuanto en lo
 que no pueda hacer, para bloquear los planes gubernamentales represen-
 tantes. Actualmente un representante de esa fracci6n forma parte de la
 Junta de Gobierno.

 En todo caso, para la derecha democrntica de clase dominante, la
 alternativa actual es una opci6n mejor entre la insurrecci6n popular y/o
 la dictadura extremo derechista del capital agrario. En principio, su
 apoyo estf garantizado para la Junta de Gobierno.
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 3.3.2. Derecha antidemocrdtica

 Aqui ubicamos a la fracci6n de la clase dominante que se opone a
 cualquier cambio importante en la estructura agraria y en la tenencia
 de la tierra. Desea mantener la vigencia del modelo agroexportador con
 el caf6, el algod6n y la cafia de azicar. Lucha por conservar intacto el
 control que posee sobre el aparato productivo nacional.

 Ideol6gicamente, el marco-juridico salvadorefio (que la Junta de Go-
 bierno ha declarado que conservar6), resulta para ello excesivamente
 avanzado y progresista. Se niegan a toda aplicaci6n juridica efectiva del
 concepto de propiedad privada en funci6n social, y de todos aquellos
 otros aspectos que suponen la organizaci6n campesina y los mecanismos
 redistributivos de la riqueza y el ingreso nacionales. Han pasado a un
 plano hist6rico en que para conservar sus privilegios necesitan negar la
 misma constituci6n politica que en algun momento promovieron.

 Consideran que se debe respetar el proceso electoral, pero solamente
 cuando se permita el acceso al Estado de grupos que respetaran incon-
 dicionalmente sus intereses. En caso de que no suceda asi, estin dispues-
 tos a su violaci6n.

 Se expresan por sus asociaciones gremiales. A diferencia de la derecha
 democrntica de clase dominante, sus puntos de vista son de mayor beli-
 gerancia y exigencia para el respeto de sus intereses. Desde 1976, con
 ocasi6n del proyecto de transformaci6n agraria, se encuentran coaliga-
 dos en FARO.

 Por falta de informaci6n no podemos afirmar su vinculaci6n con grupos
 terroristas de extrema derecha. Sin embargo, asi como sostuvimos las sim-
 patias manifiestas de la administraci6n Carter al golpe de Estado, asi
 tambi6n podemos decir que ven con simpatia las acciones de la UGB,
 ORDEN y MANO. No sabemos cual haya sido el nivel de articulaci6n entre
 estos grupos terroristas, el gobierno anterior y la derecha antidemocritica,
 pero podemos afirmar que entre ellos habia una coincidencia ideol6gica
 fundamental.

 Hasta el momento, este sector de la derecha no se ha pronunciado ni
 a favor, ni en contra, de la Junta de Gobierno. Es posible aseverar que
 esto se debe a que estA redefiniendo sus estrategias y sus tacticas. Hist6-
 ricamente han controlado de diversos modos al Estado y han bloqueado
 con eficacia los cambios inaceptables a sus intereses.

 En conjunto la extrema izquierda y la derecha antidemocritica son los
 principales peligros politicos para la Junta de Gobierno. No tienen las
 mismas razones para serlo, pero al situarla como un enemigo comin, pue-
 den configurar un tipo de conflicto en el que los extremos colaborarian
 objetivamente. Sin embargo en esta rara "simbiosis hist6rica", tendria
 mis posibilidades de aprovechar el conflicto a su favor la derecha anti-
 democritica, y la extrema izquierda podria correr el riesgo de un exter-
 minio sistemitico y masivo.
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 3.3.3. La instancia articuladora entre las fracciones de la clase dominante:
 ANEP

 Las fracciones democr4atica y antidemocritica de la derecha de clase
 dominante resuelven sus diferencias por intermedio del maximo organis-
 mo de la empresa privada: ANEP. ANEP aparece en nuestro esquema vin-
 culando esas dos tendencias de la clase dominante. Ese proceso articu-
 lador ha sido proclive a mediatizar las posiciones ideol6gico-politicas
 de los dos grupos, y a generar cohesiones de clase. Asi sucedi6 con el
 proyecto de transformaci6n agraria en 1976.

 El punto fundamental aqui es la mediatizaci6n. Una suavizaci6n del
 extremismo de la derecha antidemocrAtica es conveniente para la Junta
 de Gobierno, pero una mediatizaci6n del otro sector no lo es; sin embargo,
 es casi imposible que una cosa ocurra sin la otra. Solamente si la derecha
 antidemocritica se ve obligada a refugiarse en FARO para diagramar su
 acci6n politica, y la derecha democritica haga lo propio en ASI y dcI, es
 posible pensar que hacia el futuro se mantendra seriamente el apoyo de
 la derecha democrAtica de clase dominante para el gobierno actual.

 El proceso se definir& con el desenvolvimiento de la coyuntura politica.
 Mientras tanto, la Junta de Gobierno debera conservar un equilibrio
 entre las dos fracciones, procurando que 6ste se incline a su favor con el
 apoyo prioritario de la derecha democratica.

 4. CONSIDERACIONES FINALES

 Este ensayo se ha escrito al calor de los acontecimientos: entre el 25
 de octubre y el 2 de noviembre. Esto explica en parte que el lenguaje
 usado sea poco riguroso. Sin embargo, se han cumplido los prop6sitos
 de escribirlo: dar cuenta razonablemente de la actual alternativa politica
 y esquematizar las posibililades y limitaciones que la coyuntura arrastra
 cong6nitamente. A partir de aqui se prefigura la explicaci6n de la hip6,
 tesis inicial, aunque por falta de tiempo y material, no pueda haberse
 efectuado una prueba rigurosa de ella.

 Con esas bases se pueden concentrar los siguientes puntos importantes:

 1. Con ningiin criterio vilido se puede afirmar que se mantendra la
 ubicaci6n de los sectores politicos en el escenario nacional. Cambios
 inesperados son posibles (flaccidez del contorno de lo posible). Sin em-

 bargo, se puede sostener que el apoyo maus s61lido de la Junta de Gobierno
 descansa en la izquierda democratica de clase media. La solidez de este
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 apoyo se sustenta en razones ideol6gico-politicas, y no en vinculaciones
 con la estructura socioecon6mica dominante.

 2. En el campo de las izquierdas, el apoyo para el gobierno es hasta
 hoy d6bil. La extrema izquierda desconfia profundamente de la izquierda

 democritica. La izquierda tradicional confia mucho mas en ella, pero
 entiende que tiene debilidades orgAnicas para resistir los ataques de la
 derecha antidemocratica.

 3. El establecimiento militar comprende que para C1 es una mejor
 alternativa la izquierda democrtica de clase media que cualquiera de las
 izquierdas provenientes del campo de las clases sociales dominadas. Sin
 embargo, la ubicaci6n de la izquierda democrAtica en el Estado les cierra
 a los militares un espacio usufructuado por ellos durante muchos afios. 19
 No todas las fracciones de la corporaci6n militar piensan asi, pero aqu6-
 llos que se beneficiaron recientemente de ese usufructo, es altamente pro-
 bable que estin dispuestos a un cambio de rumbo.

 4. En el campo de las derechas hay que hacer algunas distinciones.
 La derecha democratica de clase media en su vertiente profesional no
 tiene mucho que objetar, pero aquella que formaba parte del PCN es posi-
 ble que sienta como inminente su desaparici6n del escenario politico.
 De aqui que ahora sea una "oposici6n oculta", pero si se activa la reac.
 ci6n de la ultra derecha, puede devenir en un acerrimo enemigo del go-
 bierno actual.

 La derecha democrAtica de la clase dominante ve el proceso como una
 alternativa a la revoluci6n. Apoyard al gobierno hasta el limite en que
 no afecte sustancialmente sus intereses econ6micos, cosa que parece que
 no ocurrirn de manera inmediata. La derecha antidemocratica de clase
 dominante se opondra frontalmente al gobierno si se encamina por el
 cumplimiento de la proclama de las fuerzas armadas.

 5. En el campo internacional, la Junta de Gobierno recibira el apoyo
 decidido de la administraci6n Carter. No se vislumbra para el tiempo
 inmediato una variaci6n en la perspectiva norteamericana. En las pr6-
 ximas semanas este apoyo se concentrara reabriendo las lineas de asis-
 tencia financiera y militar. Sin embargo, la politica exterior norteame-
 ricana no es homog6nea. Los puntos de vista del Departamento de Es-
 tado no coinciden siempre con los del PentAgono. Aun con todo, es la
 Casa Blanca quien articula las disidencias y en filtimo termino las define.
 Esta definici6n ya se habia hecho con relaci6n a El Salvador desde sep-
 tiembre de 1979 (Informe Vaky).

 6. En conjunto, la posici6n de la Junta de Gobierno serA dificil. Li-
 mitaciones y posibilidades estin a la vista para los pr6ximos meses. En
 general, las limitaciones provendrin de los siguientes puntos: abrir un

 19 Andino Martinez, Carlos. Op. cit.
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 proceso electoral cuando afin no existan las garantias necesarias para su
 efectividad; reformar las estructuras socioecon6micas sin bases de un apoyo
 popular unificado que neutralice la reacci6n de la derecha antidemocri-
 tica; implantar mecanismos sociales para articular en el proceso a las
 bases de la extrema izquierda; mantener la posici6n de arbitraje de las
 fuerzas armadas sin que 6stas sufran un resquebrajamiento significativo;
 etc6tera. El 6Ambito de las posibilidades se finca en el cambio operado en el
 bloque en el poder, y en las "esperanzas" de que configuren un conjunto de
 mediaciones politicas que hagan gobernable la conflictividad social.

 7. Bajo el supuesto de que esta alternativa avance jse abrira un pro-
 ceso de democratizaci6n? En principio, la respuesta es afirmativa, si en.
 tendemos por proceso de democratizaci6n la historizaci6n de los siguientes
 puntos: participaci6n politica pluralista de los partidos en procesos elec-
 torales efectivamente libres; legalizaci6n de las organizaciones populares
 para plantear sus demandas a un tipo de gobierno que mediara para sa-
 tisfacer por la via de la negociaci6n a demandantes y demandados; un
 reparto mas equilibrado del ingreso nacional; un mejoramiento de la po-
 blaci6n en los niveles de salud, educaci6n, trabajo, etc6tera. En definitiva,
 todo aquello que garantiza plenamente el Estado de Derecho desde la
 perspectiva de la constitucionalidad salvadorefia.

 Si por democratizaci6n se entiende algo distinto de esto, la respuesta
 es negativa. No caen en este esquema de democracia los siguientes puntos:
 el acceso de las masas populares al Estado para reorganizar desde su
 propia 6ptica a la sociedad salvadorefia; un reparto de la riqueza nacio-
 nal en favor exclusivamente de las masas populares; la exclusi6n defini.
 tiva de los intereses norteamericanos al interior de la sociedad; etcetera.
 En definitiva, no son parte del proyecto actual aquellos puntos que cons-
 tituyen el horizonte (iltimo de la izquierda tradicional, como tampoco
 de los que forman el inventario central de la extrema izquierda.

 Si bien la democratizaci6n no se encamina en el segundo sentido, no
 puede ignorarse que una democratizaci6n en el primer sentido constituye
 un enorme avance para El Salvador, y quizas el finico avance realmente
 posible en las actuales circunstancias. Este avance abriria a las clases
 populares unos espacios politicos, econ6micos y sociales que no han exis-
 tido antes. Y esto no porque estin contenidos de suyo en el Estado de
 Derecho, sino porque ese Estado de Derecho funcionaria con un tipo de
 participaci6n popular impensable hace diez afios.

 Se puede afirmar que el golpe de Estado inicia un camino hacia esa
 democratizaci6n. Cuanto sea lo que se avance por ese camino es una in-
 terrogante que todavia no puede responderse. Sexra el devenir hist6rico
 del proceso el que le de su real y (iltima definici6n.
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