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 Estado y sociedad.
 Crisis hegemonica y lucha
 ideol6gica en la coyuntura de la
 transformacion agraria en
 El Salvador 1975-1976

 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ

 I. INTRODUCCI6N

 La pequeniez territorial de El Salvador -21,000 Km2-, no excluye ni
 la densidad de poblaci6n -4.5 millones- ni mucho menos las crisis poli-
 ticas y conflictos sociales.

 La sociedad salvadorefna ha sido, en 1976, el hogar y escenario de un
 momento coyuntural privilegiadamente rico, aunque dramaticamente re-
 gresivo. Rico por la claridad con que los grupos y clases sociales domi-
 nantes se han manifestado y han optado por una forma concreta de orga-
 nizaci6n y de relaciones sociales; regresivo, no porque la coyuntura repre-
 sentara una estructuraci6n radicalmente nueva de la sociedad, sino, por
 el contrario: en base a una crisis de "hegemonia", la sociedad salvadorefna
 se ha afincado mas fuertemente sobre los pilares del capitalismo depen-
 diente, y el Estado ha salido ganancioso en sus mecanismos de domina-
 cion, avanzando francamente hacia la corporativizaci6n y autoritarismo.

 La significacion social y politica de la "coyuntura de la Transforma-
 cion Agraria" estriba no solamente en lo "sorpresivo" de la medida del
 gobierno de hacer efectiva una forma agraria, modernizante1 y capitalista,
 ni en lo insolito del hecho en el contexto de una sociedad fudamentalmente
 agricola y tradicional. El significado socio-politico se situa en el enfrenta-
 miento entre capital y gobierno, capital-gobierno, economia-politica, hege-
 monia-dominaci6n, sociedad civil-Estado, corporaciones-centros de poder,
 han niatenido una lucha, breve en el tiempo -del 30 de junio al 20 de

 I Cf. Ruiz, S.: "La modernizacion agricola en El Salvador", en: Estudios Sociales
 Centroamericanos (ECA) XXXI, No. 330, Abril 1976, pp. 153-165.
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 octubre en su fase mas densa, y que continuia y se expresa en el proceso
 electoral'presidencial actualmente en curso- pero de alcances historicos
 muy vastos.

 "Desde la guerra con Honduras, hace ya siete anfos, ningun aconte-
 cimiento ha sacudido ni siquiera de forma parecida al pais. Y, desde luego,
 ninguin acontecimiento, ni siquiera el de la guerra con Honduras o el
 intento de Golpe de Estado hace cuatro afnos, ha sacudido tanto al capi-
 talismo salvadorefio. Nos encontramos, por tanto, ante un hecho que
 puede tener radical importancia en el proceso historico de El Salvador". 2

 "El material ideologico", como caracteriz6 Gramsci a los medios masi-
 vos de comunicacion, y dentro de la "estructura de la ideologia, han
 difundido con rapidez, eficacia e impacto emocional, los principios ideo-
 logicos de la clase dominante. Ello ha demostrado una articulacion coyun-
 tural extremadamente compleja de la sociedad civil y ha ejercido una
 influencia definitiva en la opinion puiblica entendida comto "contenido
 politico de una voluntad politica, y que se desarrolla en la lucha por el
 monopolio de los organos de la opini6n puiblica... de manera que una
 sola fuerza modela la opinion y de este modo la voluntad politica nacio-
 nal, dispersando los desacuerdos en fragmentos individuales y desorgani-
 zados". 5

 En efecto, el tema obligado del rumor, de la comunicaci6n colectiva, de
 polemicas acaloradas, de discusiones academicas y de estudios analiticos,
 ha sido durante cuatro meses la "Transformacion Nacional" usada para
 miles de objetivos: "unos porque no sabemos, otros porque pretendemos
 saber; otros porque sabiendo, queremos adelantarnos a la situaci6n, ga-
 nando adeptos que acuerpen nuestro sentir... volviendo a mucha gente
 experta en asuntos agricolas en cuestion de dias".

 Cuando decimos que la lucha ha sido breve, no pretendemos de ninguna
 manera cerrar taxativamente la coyuntura.

 Nuestra intenci6n no es imponer limites de fecha a una coyuntura que
 tiene sus raices mas alla de los meses ultimos de 1976. Insistimos en que
 la expresion mas densa de Ia lucha se dio entre julio y octubre; pero la
 lucha de clases no surge tan mecanicamente, aunque no excluye las fechas,
 como lo demuestra el analisis de El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Lo
 que queremos decir es 1) que de ninguna manera la expresi6n de la lucha
 en los medios de comunicacion masiva agofa, ni mucho menos, la pro-
 fundidad de la lucha de clases en El Salvador, ni expresa todo su poten-
 cial ideol6gico-politico; 2) que la "coyuntura de la Transformacion Agra-

 2 Estudios Centroantericanos; ECA, aiio XXXI, nos. 335/336, septiembre-octubre
 1976, p. 415. En adelante citaremos la revista por ECA.

 3 Gramsci, A.: La formazione degli intellettuali, Turin, 1976, p. 16.
 4 Cf. Portelli, H.: Gramsci y el bloque historico, Buenos Aires, 1972, p. 25.
 5 Gramsci, A.: Pasato e Presente, Turin, 1966, p. 1588.
 8 Stein, E.: "Comunicacion colectiva y Transformacion Agraria", en ECA, XXXI,

 No. 335/336, septiembre-octubre 1976, p. 536.
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 ria" no es sino un momento de la estrategia de la "Transformacion Na-
 cional", que arranca de la Alianza para el Progreso en 1960 y se perfila
 con imponente y coactiva operatividad a lo largo de los tres gobiernos
 consecutivos de la "conciliaci6n nacional" (1962-1977), y que abre muy
 previsiblemente, imponentes posibilidades corporativo-autoritarias al 40.
 gobiero de la "conciliaci6n" (1977-1982); 3) y la "conciliacion social"'
 entre las clases resulto al cabo de 15 afios de programas politicos de Go-
 bierno del Partido de la Conciliacion Nacional, ser un modelo amplia-
 mente superado por la realidad social. De ahi que bien podamos afirmar
 que la estrategia de la "Transformaci6n Nacional" ha seguido el camino
 que va de la conciliaci6n a la lucha de clases.

 La "coyuntura de la Transformaci6n Agraria" ha sido la expresion
 evidente de una estructuraci6n social dominante, y ha significado un avan-
 ce estrategico definitivo hacia el estado corporativo, a pesar de, y a causa
 de la crisis de "hegemonia". "Fue efectivamente una lucha de clases, una
 agudizaci6n de la lucha de clases, que busco no perder nada de aquello.
 en que se basa una verdadera dictadura de la burguesia. Se dio lucha y
 los primeros efectos de ella fueron la intranquilidad social, el panico eco-
 nomico, el enfrentamiento de los unos contra otros, el debilitamiento del
 poder estatal... Nada falt6. Pero es claro quienes fueron los que pro-
 piciaron la lucha y c6mo se comprometieron a no cejar en esa lucha,
 dispuestos a llevarla hasta el final. Hay claramente una clase que esta
 por la lucha, siempre que la lucha sea necesaria o conveniente para defen-
 der sus propios intereses... Lo que ha ocurrido es resultado de la dictadura
 de la burguesia. El estrepitoso fracaso del Estado en su lucha contra los
 fen6menos mas reaccionarios del capitalismo burgues ha puesto de mani-
 fiesto que estamos ante una dictadura de la burguesia, a la que el Estadoc
 no ha podido hacer frente mas que durante tres meses". 7

 "La coyuntura de la Transformacion Agraria en El Salvador: 1976",
 es, por tanto el objeto de nuestro estudio. La complejidad del momento,
 la riqueza de elementos, la correlaci6n de fuerzas, la persistencia de la
 crisis de hegemonia, el avance regresivo de la estructura social, el conte-
 nido de la ideologia dominante, la base econ6mica de la burguesia salva-
 dorefna, las implicaciones tecnico-economicas de la coyuntura, la manipu-
 laci6n del campesinado -42% de la poblacion-, son algunos de los as-
 pectos que pueden ser analizados en la condensacion del momento de la
 Transformacion Agraria. Y, desde luego, el planteamiento de los ele-
 mentos estructurales minimos necesarios, son referencia obligada, para
 entender la Transformacion Agraria dentro del contexto de la Trans-
 formacion Nacional.

 Nuestro objetivo es, sin embargo, mas modesto. Los elementos coyun-
 turales estan en intima relacion dialectica con los elementos estructurales.
 Aunque no necesariamente toda coyuntura es un momento del "bloque

 7 ECA, XXXI, No. 337, Novicmbre 1976, pp. 638-639.
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 historico", creemos que la coyuntura salvadorenia de 1976 depende de la
 consolidaci6n y desarrollo estructurales; el ciclo coyuntural de 1976 estA
 inscrito en los ciclos mas amplios de la conciliacion/Transformacion Na-
 cional (1961-1976), en la crisis permanente (1930-1973,8 y en las ten-
 dencias del Estado y sociedad salvadorefias.

 El vinculo entre estructura y superestructura no es objeto de nuestra
 exposici6n, porque no tenemos aun conclusiones definitivas, ni siquiera
 para el periodo 1961-1976. 10

 En el presente trabajo, nuestra pretension es:

 1) Circunscribirnos a la superestructura, para tratar de describir bre-
 vemente e intentar una interpretacion teorica de las relaciones sociedad
 civil-Estado en la coyuntura analizada.

 Para evitar confusi6n, desde un principio sostenemos la concepcion
 "superestructural" que Gramsci forjo de sociedal civil.

 2) Focalizar nuestra atenci6n en la "funci6n" de "hegemonia" en la
 coyuntura de la Transformacion Agraria, y tratar de buscar su relaci6n
 con la "funcion" de dominacion del Estado Salvadorefio.

 3) Intentar el planteamiento del problema te6rico de la corporativiza-
 cion del Estado Salvadorefio, como resultado del esfuerzo de superacion
 de la crisis de "hegemonia", sefialando como, la conciliacion/transfor-
 maci6n ha conformado, a traves de quince afnos de politicas conciliatorias,
 la "estrategia de la Transformaci6n Nacional"; es decir, el fortalecimiento
 del proceso de acumulacion, el afianzamiento de una sociedad clasista con
 mayor capacidad organizativa y mayor claridad en su funcion hegemi-
 nica, y la radicalizaci6n de los mecanismos de dominaci6n por parte del
 Estado Salvadorefno.

 8 Cf. Zamora, R.: Bloque en el poder y crisis politica en El Salvador: 1930-1973,
 San Salvador, Mimeo, 1975; Guicos Vejar, R. El papel del Estado en el proceso
 de industrializacion en El Salvador. San Salvador, Mimeo, 1974; Menjivar, 0.
 Politica Economica del Estado: 1930-1970; Cuellar, 0. Las tendencias de cambio
 en Centroamerica y el caso de El Salvador; el periodo 1960-1975, San Salvador.
 Mimeo, 1976; Richter, E. Proceso de acumulacion y dominacion en la formacion
 socio-politica salvadoreha, San Jose, Informe de Investigacion CSUCA No. 16, 1976.

 9 Hernandez, C.E.: Los antecedentes de la fuerza de trabajo en el capitalismo de
 El Salvador, San Salvador, Mimeo, 1974; Mariscal B. N. El estado y la llamada
 reforma agraria liberal en El Salvador (1870-1890), San Salvador, mimeo, 1971;
 Hernandez, F. Xavier: Para un estudio de la ideologia liberal en El Salvador en
 el siglo XIX, San Salvador, nimeo, 1974.

 10 Estan actualmente en curso varias investigaciones sobre este periodo: Menjivar,
 0. Analisis de un modelo de acumulacion primitiva permanente a partir del ciclo
 del capital productivo agricola. El Salvador, 1960-1975; Mena, D. La diversifi-
 caci6n econdmica de la burguesia cafetalera: 1950-1974; Hernandez, F. Xavier:
 Estado. economia y sociedad en la estrategia de la Transformacidn Nacional;
 (1961-1977), Las crisis del Estado Salvadoreio y la Economia cafetalera; etc.
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 Para el logro de esos objetivos, hemos planteado nuestro trabajo de la
 siguiente manera: describir en la primera parte el fenomeno, por ser
 -creo yo- fundamentalmente desconocido, y para hacer resaltar los
 elementos principales de la lucha ideol6gica.

 La segunda parte la dedicaremos al analisis y configuracion de los
 elementos ideol6gicos resaltados en la primera parte; finalmente, en la
 tercera parte, intentaremos una interpretacion de las relaciones entre
 Estado y sociedad civil.

 I. MEDIDA POLiTICA

 Cronologicamente, y para presentar los hechos mas representatitvos de
 la coyuntura que nos ocupa, podemos describir el fenomeno, resaltando
 cuatro momentos. Todo se inicia el 26 de junio de 1975, con la aproba-
 ci6n, por parte del Poder Legislativo, de la Ley de Creaci6n del Insti.
 tuto Salvadoreio de Transformacion Agraria y la consiguiente ratifica-
 cion por parte del Poder Ejecutivo, el 30 de junio de 1975.

 La reacci6n provocada por la Ley fue casi nula, excepci6n hecha de
 un pronunciamiento de ANEP (Asociaci6n Nacional de la Empresa Pri-
 vada) que analizaremos mas adelante, y alguna editorial en cada uno de
 los diarios de mayor circulacion nacional: La Prensa, y El Diario de
 Hoy.

 Todo parecia indicar que la Ley no pasaria a ser sino un aparato legal,
 entre otros muchos, pero cuya efectividad y operatividad no cobrarian
 nunca vigor y valor de normas. Fue durante la campania electoral para
 Diputados y Alcaldes Municipales (enero-marzo) -y este es el 2o.
 momento- que el Partido de Conciliaci6n Nacional se autonombro el
 Partido de la Transformaci6n Nacional; nombre que ya habia aparecido
 en los 4 afios anteriores del Gobierno del coronel Molina, pero que
 cobr6 especial significado en la campana de 1976 (14 de enero a 14
 marzo). El Partido de la Transformacin Nacional puso el eje de sus
 postulados en la Transformaci6n Agraria como pilar de la Transformacion
 Nacional. 12

 De ahi que durante la camparia los temas recurrentes en el PCN fueron
 anticomunismo y Transformaci6n. Llega incluso a anunciarse el envio
 a Ia Asamblea del proyecto de Ley del Primer Proyecto de Transforma-

 I" Diario Oficial, Tomo 247, No. 120, 30 de junio de 1975.
 12 Luchar contra comunismo y mas trabajo, pide Molina, La Prensa, miercoles 6 de

 enero de 1976, pp. 3-46.
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 ci6n Agraria durante el propio desarrollo de la campaia. 18 Queda claro,
 pues, que la preparaci6n de la opini6n piiblica es un punto fundamental
 en la mente del Gobierno. L6gicamente, la reacci6n de ANEP (Asocia-
 cion Nacional de la Empresa Privada), no se hizo esperar. Una bateria
 de campos pagados con lugo de pulgadaje, programas de radio y T.V.,
 conformaron la primera campana masiva de opinion publica. La empresa
 privada expres6 muy claramente sus principios en Declaracion de Prin-
 cipios de ANEP, 14 y demanda unidad de esfuerzos en el desarrollo del
 pais,15 seialando la importancia de los empresarios en el proceso politico
 y social.1G Contra la preparacion de la opini6n puiblica por parte del
 Gobierno, el capital inicia su campaia no solo de neutralizacion, sino
 de creacion de consenso en torno a los principios de propiedad privada,
 competencia y libre empresa; no hay ataque frontal al Gobierno, aunque
 se duelen quejosa y con cierto dejo protocolario de un Estado cada vez
 mas intervencionista. En todo caso, la Transformacion Agraria apareci6
 en la interpretacion general, mas como un slogan demag6gico y electorero
 que como una medida concreta y operativa; interpretacion que refutara
 el coronel Molina en el Mensaje en que anuncia, el lo. de julio, la creaci6n
 del Primer Proyecto de Transformaci6n.

 El periodo comprendido entre las elecciones (14 de marzo) y el 30
 de junio, fue sereno. Todo, hasta el momento, habia conservado su equi-
 librio, porque ni el capital, ni mucho menos los sectores campesinos, espe-
 raban que se llevara a efecto la Ley de creacion del Instituto Salvadorefio
 de Transformaci6n Agraria. El equilibrio se rompio en el 3er. momento,
 cuando sorpresivamente -como argumentara machaconamente ANEP-,
 el 29 de junio la Asamblea Legislativa aprueba la Ley del Primer Pro-
 yecto de Transformacion Agraria; el 30 lo ratifica el Poder Ejecutivo;
 y el lo. de julio, el presidene de la Repuiblica, coronel Arturo Armando
 Molina, en su Mensaje al pueblo salvadorefio en su cuarto afio de Go-
 bierno, afirma enfaticamente que "la luz de la Transformacion Nacional
 se encendio en el pais para siempre", y que "nada ni nadie nos hara
 retroceder un solo paso en la Transformacion Agraria.17 El Gobierno
 y el presidente pensaban en ese momento, y asi lo hizo saber el seflor
 presidente a los representantes de paises amigos, que "el proceso de
 Transformaci6n Agraria en el pais continuara adelante sin duda ni vaci-
 laciones"... esta fecha, 18 reviste especial importancia en la historia del

 13 En febrero Primer Proyecto ISTA, El Diario de Hoy, 7 de enero 1976, p. 3. La
 Prensa Grafica, 7 de enero pp. 3-50.

 14 Diario de Hoy. 29 de enero, p. 39 y cadi una semana consecutiva, en los 4 diarios
 escala nacional.

 5 La Prensa Grdfica, 30 de enero, pp. 9-80.
 16 El Diario de Hoy, 30 de enero, pp. 3-63.
 17 La Prensa Grdjica, 3 de julio, pp. 28-29.
 18 8 de julio.



 ESTADO Y SOCIEDAD 285

 pais 19.... Y constituye un hedho significativo en el calendario del cam-
 pesino salvadoreno, porque precisamente este dia entra en vigencia el
 Decreto Legislativo de Creaci6n del Primer Proyecto de Transformacion
 Agraria. Este proyecto, enmarcado dentro de los principios de nuestra
 Constitucion Politica y cuyas raices nacen de la realidad salvadorefna,
 fortalece el regimen de propiedad privada, al aumentar el nuimero de
 propietarios y, al mismo tiempo, permite promover las asociaciones agri-
 colas para la explotaci6n de la tierra... En terminos economicos se
 enfoc6 bajo el criterio empresarial y no bajo el criterio paternalista del
 Estado; es decir, que el objeto es el de aumentar la produccion y la pro-
 ductividad del area. En su aspecto social, el objetivo es el formar un
 mayor numero de empresarios para aumentar los ingresos en la poblaci6n
 del area, y consecuentemente elevar su nivel de vida". 20 El mensaje del
 Presidente al pueblo salvadorefio, el 19 de julio, es la exposicion puiblica
 y oficial del Proyecto y de los objetivos, del primer Proyecto de Trans-
 formacion Agraria. Es un primer proyecto, porque. como veremos luego,
 la Ley de Creacion del ISTA contemplaba una reforma agraria parcelada
 y regional; no podra el ISTA iniciar "un nuevo Proyecto de Transfor-
 maci6n Agraria, mientras el anterior Proyecto no este sustancialmente
 terminado". 21

 Es el cuarto momento el mas decisivo e importante para la comprensi6n
 de la coyuntura. Abarca desde el 8 de julio, fecha de aparecimiento del
 primer campo pagado de ANEP, hasta el 19 de octubre, fecha en que la
 Asamblea Legislativa efectu6 cambios sustanciales a la Ley del ISTA y
 al Decreto de Creacion del Primer Proyecto de Transformaci6n Agraria.
 Es en este lapso que la crisis de "hegemonia" se manifiesta con todo su
 vigor; y es el periodo en que ANEP y todas las Asociaciones empresa-
 riales, agricolas e industriales, es decir, los "organismos vulgarmente lla-
 mados privados", como llama Gramsci a la sociedad, 22 entablan una lucha
 sin tregua que les Ileva a la victoria. El pulgadaje, los espacios radio-
 televisivos, las presiones, concentraciones, asambleas, entrevistas y crea-
 ci6n de organismos, grupos y asociaciones -reales y/o ficticios-, par-
 ticipan en la lucha contra el Estado. El Estado y la clase social domi-
 nante salieron con la suya; los intereses de la minoria se impusieron sobre
 los criterios de la "generalidad" que el Estado habia manejado durante
 la lucha. "A traves de la ANEP y del Gobierno los que lucharon fueron
 una clase social y el Estado; gan6 la clase social minoritaria y perdi6 el
 Estado, que al menos como forma ilusoria, representa los intereses de la

 19 En el mensaje del lo. de julio, habia afirmado que esa fecha "entra en los anales
 de la historia patria", La Prensa Grdfica, 3 de julio, pp. 28-29.

 20 El Diario de Hoy, 10 de julio, pp. 24-25. Los subrayados son nuestros.
 21 Ley de Creaci6n del ISTA, Art. 33, Diario Oficial, No. 120, Tomo No. 247 del

 30 de junio de 1975.
 22 Gli intellettuali, Torino, 1966, p. 16.
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 totalidad". 2 El gobierno ha guardado silencio absolute, practicamente
 desde el mensaje del Presidente al pueblo salvadoreio, el 15 de septiembre;
 ANEP y FARO -Frente de Agricultores de la Region Oriental y que
 se ha convertido en FARO NACIONAL- a raiz de la coyuntura, por
 el contrario son conscientes de su triunfo y de su capacidad organizativa:
 "en terminos generales creemos que con las reformas introducidas a las
 Leyes... se han logrado borrar muchos de los errores que contenian y,
 por otra parte, ha quedado plenamente demostrado el poder de la volun-
 tad de un pueblo cuando se une para reclamar sus derechos". 24 Estas son
 las fechas y actores casi exdusivos, ya que los sectores populares no han
 podido intervenir. Los partidos de oposici6n y otras instituciones han
 aparecido muy marginalmente. La lucha se establece, por tanto, entre el
 Gobierno y las organizaciones corporativas de la burguesia.

 Veamos ahora, muy genericamente, al contexto de la Transforma-
 ci6n Nacional. La generalidad obedece a la necesidad de llegar cuanto
 antes a la lucha por la hegemonia, objeto de este trabajo; pero por otro
 lado, el contexto general y la tendencia del Estado salvadorefio se hace
 obligada, a fin de entender la medida concreta y sobre todo la lucha por
 la hegemonia en un marco mas amplio que permita entender la funci6n
 de dominacion y las relaciones ideologico-politicas de la superestructura.

 II. LA TRANSFORMACI6N NACIONAL Y LA SOCIXDAD SALVADORENA
 (1961-1976)

 Indudablemente, y ya lo hemos recalcado, el intento de Reforma Agra-
 ria en El Salvador, ha sido la medida politica econ6mica mas importante
 de los ultimos afnos. Pero individualmente y por si sola, no es indicador
 suficiente de la crisis politica permanente, ni menos aun de la tendencia
 corporativa del Estado salvadoreino, como intento de superacion de la
 crisis. Su importancia cobra relieve solamente a la luz de la Transfor-
 maci6n Nacional, pues en un pais agricola ninguna estrategia o modelo
 de desarrollo es eficiente sin afectar fundamentalmente la economia agri-
 cola. La importancia de la medida se afinca en la "aparente" ruptura
 de la estrategia de conciliaci6n social, vista desde la perspectiva de las
 corporaciones de la burguesia.

 23 Ellacuria, I.: "La Transformacion de la Ley del ISTA", en ECA, XXXI, No. 338,
 diciembre 1976, p. 747.

 24 "Reformas a la Ley de Creacion del ISTA y al Decreto de Creacion del Primer
 Distrito de Transformacion Agraria", en Boletin Informativo, Asociacion Cafetalera
 de El Salvador, afio III, No. 28, noviembre 1976, s.p.
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 Los tres regimenes del Partido de Conciliaci6n Nacional (PCN), cons-
 tituyen, en realidad la conformacion de la Estrategia de la Transforma-
 cion Nacional. A lo largo de los 15 anos de la Conciliaci6n, los Gobiernos
 se han preocupado por implementar, mediante medidas concretas, la estra-
 tegia de la Transformaci6n Nacional, aunque el disenio de la misma coin-
 cide con el actual gobierno del PCN (1972-1977). Es importante notar
 como, en sus origenes, coincide con el modelo de desarrollo de la Alianza
 para el Progreso. Es indudable que la Revolucion cubana desperto y
 alento el espiritu revolucionario del Continente. El contrataque fue la
 recomendaci6n, por parte de Estados Unidos, de implementar la reforma
 agraria, --ntre otras medidas-, aduciendo el peligro y potencial co-
 munista de la explosion demografica rural en America Latina. 25

 El Partido de Conciliacion Nacional, en su Declaracion de Principios
 y Estatutos, aprobados el 7 de octubre de 197226 y reformados el 15 de
 agosto de 1974,27 proclama la Transformaci6n como su principio fun-
 damental, y lo une enfaticamente al desarrollo y a la Seguridad Nacional,
 identificando estos dos elementos de la estrategia: "La Fuerza Armada
 es parte indisoluble del Pueblo salvadoreiio, dedicada a su servicio, con
 responsabilidades especificas en la Transformaci6n Nacional, porque asi
 como la seguridad es base indispensable del desarrollo, sin desarrollo no
 seria posible la seguridad".28 El presidente Molina reitera, el lo. de
 julio de 1976, que la Fuerza Armada ha sido y sera participe y garante
 de la Transformaci6n Nacional, porque la Transformaci6n es la seguri-
 dad del desarrollo y el desarrollo es la base de la seguridad; "puedo
 garantizar a los salvadorefios que estamos dispuestos (se refiere al ejer-
 cito) a cualquier sacrificio, en esta batalla contra el subdesarrolllo econo-
 mico y la injusticia social...". 29

 Indudablemente, la Transformacion Nacional implica un modelo con-
 creto de desarrollo, identificado a la seguridad nacional; es decir, a la
 lucha contra el comunismo y a la conciliaci6n social en beneficio de las
 clases dominantes. En esta perspectiva, la Transformaci6n Agraria era
 una medida consecuente y obligada de la estrategia global de Transfor-
 macion.

 El disenio se basaba en la "exigencia ineludible de un cambio nacional",
 pero conciliando las clases sociales. Ello exigia "forjar un nuevo y mejor
 modelo de sociedad". Tal modelo ha sido calificado de "modernizaci6n

 estructural capitalista en el marco de la seguridad nacional" por parte

 25 Cf. Riding, Alain: "Land Reform has usualley taken place on paper only" en
 The New York Times, enero 2 1976, p. 4 E).

 26 Diario Oficial, tomo 237, No. 206 del 7 noviembre 1972.
 27 Diario Oficial, tono 244, No. 155, 23 agosto 1974.
 28 Ibid.

 29 La Prensa Grdfica, 3 de julio de 1976, p. 29.
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 de aigunos analistas. 80 Tal modernizaci6n se ha extendido a todos los sec-
 tores, instancias y estructuras de la sociedad. Las caracteristicas ban
 sido:

 1) Fortalecer el proceso de acumulaci6n de capital impulsando la
 aplicaci6n del excedente agricola al sector de industria y servicios, pu-
 ciendo afirmar que la masa de plusvalia arrancada a la agricultura, ha
 propiciado el crecimiento de los otros dos sectores de la economia. 31

 2) Ante el monopolio de la propiedad de la tierra y de la tenencia de
 la misma, y con una economia agro-exportadora centrada en tres pro-
 ductos basicos -cafe, algodon y azucar-, la Transformaci6n/Moder-
 nizacion de la Agricultura salvadoreina se caracteriza por el uso creciente
 de semillas mejoradas, fertilizantes, herbicidas, tecnificacion relativa, et-
 cetera, siempre dentro de las mismas tierras, dado que no hay mas tierra
 disponible; es verdad que hay bajo aprovechamiento y altos indices de
 desempleo abierto y disfrazado. 82

 3) Por un acuerdo conciliatorio, y debido a la tradicion fielmente
 preservada por el Ejercito, sobre todo desde 1932, la sociedad civil y el
 Estado especializan y "privatizan" sus funciones. Al inicio del proceso
 dle Ia conciliaci6n, eran netas y claras; los afanes y practicas corporativas
 del capital se asignaron el manejo y ampliaci6n de sus empresas, dejando
 de lado la acci6n politica estrictamente dicha; no tenian por aue buscarla,
 dado que el ejercito se atribuy6 la funcion de manejar el aparato estatal,
 permitiendo asi al Estado moverse amplia, libre y autonomamente en la
 avanzada hacia el autoritarismo. Los gobiernos de Conciliaci6n Nacional
 llan ido redefiniendo, cada uno en su propia coyuntura, los avances tacticos
 y estrategicos que cohesionan y fortalecen la funci6n de dominaci6n. Los
 rasgos autoritarios crecientes a lo largo de 15 afnos, nos parecen claros; al-
 gunos grupos politicos lo han permanentemente caracterizado de fascista
 o fascistoide. Tan clara nos parece esta especializacion de funciones, que
 el presidente de la ANEP, al informar a la Asamblea General de 1976,
 afirmo que la empresa privada no pretendia a ningufn civil como candidato
 a la Presidencia de la Repiblica; su opini6n clara era por un militar.

 30 Menjivar-Ruiz: "La Transformaci6n Agraria en el marco de la Transformacion
 Nacional", en ECA, XXI, No. 335/336, sept-oct. 1976, p. 487.

 31 Cf. Zamora, R.: "'Seguro de vida o despojo? Analisis politico de la Transfonna-
 ci6n Agraria" ,en ECA, XXI, No. 335/336, septiembre.octubre, 1976, pp. 512-514;
 Richter, E.: Proceso de acumulacion y Dominacion en la formacion socio.-oltica
 salvadorena, San Jose, 1976, Informe de investigacion, CSUCA No. 16.

 32 Cf. Ruiz, S.: "La modernizacion agricola en El Salvador", en ECA, XXI, No. 330,
 abril 1976, pp. 153-166; Cuellar 0.: Industrializacion, desarrollo agricola y empleo
 en El Salvador: 1960-1975. San Salvador, UCA, mimeo, 1976.
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 4) El ciclo de creciente apertura democratica que se inicia modera-
 damente con el regimen del coronel Rivera (1962-1967), y que se cierra
 con el proceso electoral de 1972, permite al PDC (Democracia Cristiana)
 formar sus cuadros y establecer una plataforma nada despreciable. Ante
 el avance del PDC, y la creciente politizacion del sector campesino y
 urbano medio, el PCN y el Ejercito cierran la via democratica, obligando
 asi a la oposici6n a formar una coalicion de tres partidos: Democracia
 Cristiana (PDC), Uni6n Nacional Democratica (UDN) y Movimiento
 Nacional Revolucionario (MNR). La coalicion -Union Nacional Opo-
 sitora, (UNO)- represento un serio peligro, no solo electoral en el
 proceso de 1972, sino sobre todo al esquema de la conciliacion social, por
 sus postulados de reforma agraria y de exigencias de cambios estructu-
 rales. Al PCN y al ejercito ,y en definitiva al Estado, no les quedaba
 otra salida que romper el pacto conciliatorio con la burguesia, en aras de
 la democratizacion y participacion de las masas. Ello implicaba, sin em-
 bargo, entrar en contradiccion clara con la burguesia, y provocar una lucha
 frontal por la hegemonia, rompiendo asimismo el esquema de dominacion.
 Prefirieron cerrar el proceso de apertura, cooptando la independencia de
 la Asamblea Legislativa, imponiendo una estructura municipal centra-
 lizada y vigilada por el PCN, y suprimiendo de facto la participacion de
 la oposicion. 8 Los intentos de reestructurar el PCN y de "actualizarlo"
 aparecen mas como una crisis interna que como solucion.

 5) Ante el fortalecimiento de los mecanismos de represion, y gracias
 al proceso de politizaci6n, las organizaciones populares, campesinas sobre
 todo, aparecieron en el panorama politico. Los grupos armados han es-
 tado presentes en el campo de la lucha, aunque con las caracteristicas
 propias de estos grupos en todo el continente. 84

 6) El "nacionalismo", que es sin6nimo de anticomunismo, ha sido
 expresion ideologica de la Transformaci6n/modernizaci6n. La Declara-
 ci6n de Principios del PCN proclama una' "Transformaci6n Nacionalis-
 ta", en el sentido de exclusion de modelos "interacionales" de desarrollo
 o ajenos a la realidad salvadorefna. El nacionalismo/anticomunismo no es
 s6lo el mecanismo de supresion factual de la oposicion, sino la justifica-
 ci6n de la represion y la dominaci6n. La "logica" de la argumentaci6n es
 evidente. El anticomunismo es el mecanismo de operculaci6n de la via
 democratica, pero es mas que nada el fortalecimiento de una estructura
 de acumulacion y creaci6n de plusvalia. La Transformacion Nacional,
 y cada una de las medidas econ6nicas del Gobiero es un "seguro de vida
 para los actuales empresarios, y un fortalecimiento sustancial a la empresa

 83 Cf. Varios: El aio politico: El Salvador 1972, San Salvador UCA, 1973.
 34 Ver el estudio de IXpez Vallecillos, I.: "Reflexiones sobre la violencia en El Sal-

 vador, en ECA XXXI, No. 327/328, enero-febrero 1976, pp. 9-30.

 19



 290 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGiA

 privada de El Salvador... sobre la base de que la libre empresa consiste
 en la igualdad de oportunidades y condiciones dentro de la actividad eco-
 nomica". 5 La Transformaci6n Nacional es anticomunista en la medida

 en que no es antioligarquica; es decir, en la medida en que el anticomu-
 nismo es el ataque frontal y la represion de cuanto puede expresar exi-
 gencias de las masas campesinas y populares o afectar los intereses de la
 burguesia. Es, en una palabra, la via expedita de la acumulaci6n y del
 mantenimiento de la estructura social, con los requerimientos de moderi-
 zacion a todos los niveles. De ahi que las corporaciones "privadas" ha-
 yan saltado por la aparente lesion de sus intereses, y no thayan querido
 reconocer los privilegios y garantias que la Transformacion Agraria hu-
 biera podido ofrecerles, siempre en el contexto de la Transformaci6n
 Nacional.

 7) El proceso de conciliaci6n y la especializacion programada de las
 funciones no present6 dificultad mayor al inicio del "pacto"; a medida que
 el proceso ha ido avanzando, las relaciones sociedad civil-Estado han te-
 nido que reformularse y reordenarse. Pero ese mismo proceso ha mani-
 festado las debilidades y avances de una y otra. La sociedad civil descuid6
 su acci6n politica y dej6 de lado la organizaci6n politica. Los amagos de
 partido que intent6 la burguesia con el PPS (Partido Salvadorenio),
 FUDI (Frente Unido Democratico Independiente), en 1972, no fragua-
 ron. Es notoria la incapacidad politica "organizada" de la burguesia; de
 ahi que ANEP y las corporaciones, gremios y colegios hayan jugado el
 papel politico de un partido de clase. Aunque sin organizaci6n politica,
 la burguesia ha sabido muy bien expresar orgdnicamente su visi6n del
 Imundo y su ideologia. Sus "intelectuales" han sido organicos: abogados
 y tecnicos fundamentalmente.

 Por su lado, el Estado y la sociedad politica habian ido avanzando
 no s6lo en su funcion de dominacion, sino que poco a poco fue manifes-
 tando sus tendencias intervencionistas: "el otro pilar de nuestra politica
 industrial, es una participaci6n mds activa y directa del Estade en la pro-
 ducci6n, especialmente en las industrias basicas. Y solo a manera de
 ejemplo...", 36 anuncia la construccion de la primera planta sideruirgica
 con materia prima nacional. La Transformacion Nacional asigna al sec-
 tor agropecuario la tarea de ser uno de los motores para acelerar el des-
 arrollo del sector industrial y de las demas actividades economicas. De
 ahi que la industrializaci6n haya sido foco privilegiado de la estrategia
 de la Transformacion, y sobre la que se afincan las instituciones encar-

 35 Respuesta del Gobierno de la Repuiblica a la ANEP, La Prensa Grdfica, 13 de
 julio de 1976, pp. 34-35.

 86 "Mensaje del Presidente al pueblo salvadorefio en su cuarto aiio de gobiemo", La
 Prensa Grdfica, 3 julio 1976, pp. 28-28.
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 gadas de operativizar la transformacion y de irradiar la creciente inter-
 vencion del Estado. Tratare de condensarlos resumidamente.

 a) La Transformaci6n Agraria beneficiara mas inmediatamente a la
 industria, que tendra que expandirse aceleradamente para generar
 empleo, con el fin de acabar con la desocupaci6n y absorber la cre-
 ciente mano de obra;

 b) el mercado Centroamericano pasa a segunda linea, por ser un "mer-
 cado cautivo", y porque es el consumidor quien subsidia a la indus-
 tria regional; de ahi, la salida agresiva al mercado internacional;

 c) simultanea a la politica de exportaci6n, el estimulo a la pequefia y
 mediana empresa, a fin "de romper la concentraci6n del progreso
 industrial en pocas manos";

 d) la participaci6n activa y directa del Estado en la produccion;

 e) la utilizaci6n de los recursos para la produccion de energia electrica,
 que esta en manos de una entidad aut6noma;

 f) el apoyo total a turismo.

 A cada uno de esos objetivos correspondi6 inmediatamente, la "institu-
 cionalizacion", es decir, la creaci6n de "entidades que garantizan su per-
 manencia y sirviesen de herramientas efectivas para la realizaci6n de los
 objetivos" de la Transformaci6n Nacional.

 a) La Junta Monetaria, que "con la comunidad, por medio del Estado
 asumi6 la responsabilidad de dirigir... la politica monetaria, crediticia,
 financiera y cambiaria;

 b) FIGAPE (Fondo de Financiamiento y Garantia para la Pequenia
 Enlpresa), el BFA (Banco de Fomento Agropecuario), el FSU (Fondo
 Social para la Vivienda), y el fortalecimiento del INSAFI (Instituto
 Salvadorefio de Fomento Industrial);

 c) CENTA (Centro Nacional de Tecnologia Agropecuaria), "instru-
 mento de asistencia tecnica a la Transformaci6n Agraria";

 d) ISCE (Instituto Salvadorefio de Comercio Exterior), junto con la
 ley de zonas francas (de neta exportaci6n) y ley de fomento de expor-
 taciones;

 e) INPEP (Instituto de Pensiones Publicas) y el Consejo Salvado-
 reno de Menores, en el Campo Social; el ISS (Seguro Social);

 f) FOCCO, ONCOM, ORDEN, en la organizaci6n y control poli-
 tico del sector rural. 3

 27 Ibid.
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 E1 Estado era consciente del alcance de todas las medidas economicas,
 politicas y sociales; de hecho, y segufn expresi6n del presidente Molina,
 es el conjunto de definiciones que constituyen la ideologia de la Trans-
 formacion Nacional; "si por algo de positivo quedara en la historia del
 pais este gobierno, sera especialmente, por haber dado, por primera vez,
 una serie de definiciones de politicas econ6micas y sociales, cuyo con-
 junto constituye la ideologia de la Transformaci6n Nacional".38

 Pero es precisamente esta primera vez la que se ha constituido en el
 centro de una doble contradicci6n y que ha manifestado la crisis de hege-
 monia mas seria del periodo de la Conciliaci6n Nacional. Es la que ha
 obligado a la sociedad civil y al Estado a redefinir sus relaciones y a de-
 limitar sus funciones. No podia haber enfrentamiento; pero si una lucha
 en que los postulados de la Transformaci6n Nacional no jugaron entre
 dos posturas antagonicas: "una vez establecido el modelo de una vida
 de mejor calidad para la mayoria de salvadorenos y que fortalecese los
 verdaderos principios y virtudes de la iniciativa privada al ponerlos al
 servicio del interes comuin". Favorecer a las mayorias que "viven con
 el circulo oprobioso de la injusticia", sin tocar estructuralmente los
 principios y virtudes de la empresa privada, era historicamente imposi-
 ble. De ahi que la Transformacion Nacional haya sacrificado, en 1976,
 uno de sus pilares fundamentales -la Transformacion Agraria-, con
 el fin de superar una contradicc6n secunaaria: la funci6n de hegemonia
 en manos de la sociedad civil, o la absorcion de la misma en manos del
 Estado. La conciliacion se convirtio en Transformacion, y esta, a su
 vez, en una estrategia de modernizaci6n capitalista quedando el Estado
 como expresi6n mas clara y decisiva de los intereses de la clase dominante.
 En todo caso, el proceso de la Transformacion Nacional consolido la au-
 tonomia del Estado.

 III. HEGIMONiA EN CRISIS Y LUCHA IDEOL6GICA

 Hemos descrito la forma en que el Estado salvadoreno ha manifestado
 sus tendencias en los 15 anos de la "conciliacion nacional", y hemos ca-
 racterizado la estrategia de la "transformacion nacional" en los ultimos
 cuatro anos; al interior de ambos procesos hemos situado la coyuntura de
 la "transformacion agraria" en 1976. A lo largo de las paginas anteriores
 hemos senialado algunos elementos de interpretacion y hemos lanzado
 algunas categorias analiticas; los unos y las otras ameritan un minimo

 88 Ibid.
 s8 Ibid.
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 de sustentacion y esclarecimiento. Lo haremos brevemente y de manera
 general, mas con el intento de plantear ciertos problemas teoricos que
 con el afan de interpretar a fondo el "momento" que nos ocupa.

 Hemos afirmado que la coyuntura salvadorefia de 1976 ha sido la
 expresi6n de la lucha de clases y que, consiguientemente, ha habido lucha
 ideologica; que la lucha ideologica ha tratado de superar una crisis de
 "hegemonia" entre los sectores de la clase dominante; y, por si fuera
 poco, que el resultado ha sido el fortalecimiento de la estructura social,
 por cuanto ha fortificado la estructura de las relaciones de produccion y
 el poder de determinar el funcionamiento y los mecanismos de la "obe-
 diencia" de las clases dominadas y el "consenso" de la burguesia, creando,
 ademas, las condiciones para que la corporaci6n militar, a traves del
 Estado, ejerza su funcion de dominacion y reprima cuanto pueda remo-
 tamente oler a comunismo, es decir, a expresiones de inconformidad,
 reivindicaciones, organizacion politica, etcetera, y que pueda agudizar la
 lucha de clases.

 En primer lugar, creemos que la coyuntura salvadorenia ha sido mas
 ideologica que economica o politica. Si bien es cierto que la transfor-
 macion agraria hubiera afectado los intereses economicos de algunos
 capitalistas individuales, de ninguna forma atacaba al capitalismo salva-
 dorefno. La seguridad con que la burguesia salvadorefia ha mantenido
 y fortalecido los mecanismos de acumulacion hacia imposible cualquier
 eventual intento de reestructurar el proceso de produccion. El alejamiento
 de la lucha politica, por parte de la burguesia salvadorefna, ha obedecido
 no tanto a incapacidad cuanto a una division del trabajo y profesionali-
 zaci6n de funciones. El ejercito, y los militares en el gobierno, se han
 encargado de ello. La autonomia relativa del Estado se refiere, por tanto,
 a la relacion de poder que se ha establecido entre los gremios y corpora-
 ciones de la burguesia, por un lado; y por el otro, al Estado y la corpo-
 racion militar. La organizacion necesaria para el mantenimiento del "or-
 den" no ha sido funcion ni atributo de la burguesia. Es el cardcter ideo-
 logico de la coyuntura el que sobredetermina el momento de la transfor-
 maci6n agraria: fue simplemente una excusa para fortalecer la domina-
 cion ideol6gica ("hegemonia"), ante los temores de un supuesto "inter-
 vencionismo" del Estado, que no hemos de aceptar como puramente eco-
 nomico. El Estado ha venido interviniendo ante la urgencia de superar
 la crisis ideologica de la conciliaci6n nacional. La "condensacion" de los
 elementos y condiciones de la crisis implicaria, por tanto, un analisis en
 dos sentidos:

 1) descomponer y analizar los elementos que integran la ideologia,
 sin tener que pensar en ideologias "paradigmaticas". En todo caso,
 el neo-liberalismo modernizante de las corporaciones privadas po-
 lemizo, luch6 en torno a la propiedad privada. La "funcion social"
 de la propiedad, la legalidad y su fuente, la soberania y la divisi6a
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 de poderes; todo ello en funcion de la productividad del agro sal-
 vadorenio;

 2) analizar el proceso de la "condensacion", y que hemos tratado de
 caracterizar en la segunda parte.

 La amalgama de elementos ideologicos es evidente; lo que interesa re-
 calcar es mas bien el hecho y el nivel de la "interpelaci6n" de la crisis.
 La burguesia se sinti6 "interpelada" ideol6gicamente; el caracter, por
 tanto, de la coyuntura, es mas bien ideologico, sin que por ello esten au-
 sentes los "momentos" economico y militar.

 Hay, por tanto, un nuicleo ideologico; d quiere ello decir que necesaria-
 mente hubo lucha ideologica, y que esta lucha ideologica fue expresion
 de la lucha de clases? Que clase "interpela" a cual? Veamoslo, en el
 contexto de la lucha de clases, pues los elementos "individuales" no dan
 cuenta de la ideologia, ni de su contenido de clase, por razon de su gene-
 ralizaci6n y extensi6n a toda la estructura social, y sobre todo por su
 "universalizacion", en el sentido mas peyorativamente abstracto de los
 "universales" (libertad, propiedad, legalidad, etcetera).

 En segundo lugar, no toda crisis social debe caracterizarse como lucha
 de clases. Hemos de decir que en la coyuntura salvadorenia de la trans-
 formaci6n agraria en 1976, se trato mas bien de clases en lucha (Laclau).
 Un enfrentamiento entre las dos clases fundamentales no aparecio en El
 Salvador. Las clases subalternas no tuvieron siquiera oportunidad de
 expresar su opinion -su "voluntad politica de contenido politico", segun
 Gramsci. Fueron ma's bien las fracciones de la clase dominante --as
 corporaciones privadas y el gobiemo. La lucha por la hegemonia -do-
 minacion ideologica de la sociedad- plante6 asi el problema de las rela-
 ciones sociedad civil-Estado, y el de la autonomia del Estado. Eviden-
 temente, no se trata, de ningun modo, de convertir al Estado en mero
 instrumento ejecutorio de la voluntad de las minorias, ni en simple
 mecanismo de "generalizaci6n" de los intereses de la clase dominante.
 Su autonomia se refiere a las "relaciones de poder" entre sociedad civil
 y sociedad politica. La sede del poder real hemos de ubicarla en la
 estructura de clases, y mas especificamente en la clase dominante; pero
 el Estado, formalmente detentor del poder tiene su funci6n especifica:
 la dominaci6n.

 El problema, creemos, no esta claro auin. La polemica Poulantzas-Mi-
 libaud-Laclau en la "New Left Review", sobre el Estado capitalista no
 ha sino iniciado, aunque con mucha fecundidad, a nuestro juicio. Queda,
 sin embargo, el problema de "fascismo e ideologia", que debe llevar a
 analisis de las formas concretas del fen6meno generico del "fascismo la-
 tinoamericano". En todo caso, para la coyuntura de El Salvador creemos
 poder afirmar que las clases en lucha son las corporaciones de la burgue-
 :sia y el gobiemo. Se "interpelan" mutuamente sobre los elementos de la
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 ideologla dominante y sobre el proceso de superacion de la crisis, con el
 fin de soslayar la contradiccion fundamental. Ambas fracciones estan de
 acuerdo en afirmar que la lucha de clases no existe objetivamente, sino
 que es una ideologia importada, propia de regimenes autoritarios. Obvia-
 mente, la identidad de clase --el "codigo ideologico"- consiste precisa-
 mente en no reconocerse como dominantes; o mejor, en reconocerse como
 no-dominantes. Su "posible conciencia" de clase les obliga a "organizarse"
 desde y para Ia no-dominacion reconocida. De ahi que el discurso ideol6-
 gico les lleve a encubrir y/o evitar -"eludir"- la realidad y el alcance
 de su reconocimiento de identidad; pero les Ileva, igual y dialecticamente,
 a entrar en conflicto toda vez que hay "incursiones" de racionalizacion
 y justificaciones del c6digo de conducta corporativa que interfiere la ac-
 ci6n corporativa de la otra fracci6n. Es por eso que "la transformacion
 de las ideologias" de Poulantzas sea, en el caso de El Salvador, la
 ideologia de la transformaci6n, y que enfrenta, en lucha por el dominio
 de Ia estructura e instrumentos de la ideologia, a la burguesia y al go-
 bierno. Es la lucha por la hegemonia.

 Finalmente, el sujeto interpelante es la crisis de dominaci6n ideologica;
 (i sea, la estructura social sometida al "codigo de identidad" de la clase
 dominante; pero una sumisi6n obligada, y sin "homogeneidad" entre los
 "intelectuales" de la clase dominante. De ahi que la burguesia, en la
 coyuntura salvadorenia, haya tenido que "organizarse", ante todo para
 sacar del campo de su funcion al Estado "intervenior", pero tambien
 para ejercer su dominio ideol6gico sobre la totalidad de la estructura
 social.

 Ello nos permite ver c6mo la hegemonia tiene que ser entendida como
 un proceso, por el cual los intelectuales organicos de la clase dominante
 imponen su "voluntad politica con contenido politico". De esta forma, la
 ideologia no es un elemento puramente intelectual; es un elemento impor-
 tante de la estrategia global de mantenimiento del status y del sistema. La
 hegemonia es el proceso por el cual atraviesa la lucha de clases; es una
 expresi6n de la lucha de clases, en que la fracci6n -en nuestro caso las
 corporaciones de la burguesia, o los "organismos vulgarmente llamados
 privados"- se organizan para imponer a las clases subalternas su c6digo
 y obligan al Estado a reforzar los mecanismos de la "obediencia". Esta
 organizaci6n de la burguesia salvadorefna no es la organizaci6n politica
 -un partido. La organizacion politica o acci6n directa en contra de los
 grupos "disidentes" se desprende de una organizaci6n mas basica y fun-
 damental: la organizacion de las relaciones sociales, las relaciones de pro-
 duccion. Por eso la burguesia salvadorefia aprovecho la oportunidad
 coyuntural de la transformaci6n agraria -que no lesionaba sus intereses
 de clase-, para organizar el proceso de acumulacion mediante su funci6n
 especifica de dominaci6n ideologica.
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