
Universidad de El Salvador 
Facultad de Ciencias y Humanidades 

Departamento de Ciencias Sociales 

Regimen Político y la Construcción 
De la Democracia Popular 
El Salvador 1980 - 1988 

Tesis Presentada Previa a la Obtencio~ 
Del Grado De 

Licenciado En Sooiologia 

PRESENTADA POR 

oseAR ABIMAEL ZEPEDA 

ASESOR 

LIC JORGE GONZALEZ VIDES 

SAN SALVADOR. JULIO DE 1989 

9Ó-1828c 



I :' ¡, r 
- - -- ---, 

~C\) 5"31 s 
~~ UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
JI Y FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES , . , 

UES SIBL lOiECR CEHiRRL 

\\\\\ \\\ \\\ \ \\\, \\\ \\ 
INVENTARIO 1010365 

ACTA DEL TRIDUNAL EXAMINADOR DE TESIS DE Gr~.JUACION 

'\ 
\¡ 

Reull~dos en "La Rotondall de la Facultad de Nedicina de la Uni~er 
'\ 1 

de El Salvador, a las quince horas del veinticinco de Enero de mil nov~ec t, 
I 

tos noventa, El Tr~bunal Examinador ~ntegrado por los Licenciados Henry J 

,1: 

to Av~]es, Presidente; Licenciada Lucia Moreno de García O'Meany, Prim~r 

y Amal~a Elena Francia, segundo Vocal j escuchamos la defensa oral que 11 
n , 

diante OSCAR ABUtAEL ZEPEDA realizo en torno a su tesis t~tulada IlREGIlNEt 
j\ 

TIeo y LA eONSTRUCCION DE LA DEMOCRACIA POPULAR. EL SALVADOR 1980-1988'1'. 

, 
Despues de deliberar sobre la defensa ora1 3 este jurado 

clararla APROBADA. 

, 

" , , 
¡ 

I 
d 

.1, etermJfna 
'1 
\{ 
\¡ 
.) 
,1 

I , 

y no habiendo mas que hacer constar 3 firmamos la prpsente a 

s~ete horas del día y mes señalados al inicio de la presente. 

LUCIA MORENO DE 



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

RECTOR 

LIC. JOS E LUIS ARGUETA ANTILLON 

SECRETARIO GENERAL 

ING. RENE MAURICIO MEJIA 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

DECANO~_. 

LIC. CATALINA MACHUCA DE MERINO 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

JEFE 

LIC. GERARDO IRAHETA ROSALES 

ASESOR 

LIC. JORGE A. GONZALEZ VIDES 

PRESIDENTE 

PRIMER VOCAL 

SEGUNDO VOCAL 

JURADO EXAMINADOR 

LIC. HENRy AUGUSTO AVILES MENDOZA 

LIC. LUCIA DE GARCIA O'MEANY 

LIC. AMALIA ELENA FRANCIA P. 

ii 



PAGINA DE APROBAC10N 

TESIS APROBADA POR 

LIC. JOFGE GONZALEZ VIDES 

ASESOR 

JURADO EXAHINADOR 

LIC. HENRy AUGUSTO AVILES HENDOZA 

PRESIDENTE 

LIC. LUCIA DE GARCIA O'NEANY 

PRIMER VOCAL 

LIC. AMALIA ELENA FRANCIA P. 

SEGUNDO VOCAL 

CIUDAD UNIVERSITARIA, A LOS DIAS DEL HES DE 

ííí 



AGRADECIMIENTOS 

A mi pueblo que siendo el fundamento de la UES, me ha pe~ 

mitido estar en el reducido y privilegiado grupo que lo 

gramos Educación Superior Universitaria en este país con ~ 

na historia de injusticia social. 

- A mi Madre, por heredarme su historia como clase social y 

por acompañarme en todo este camino de dificultades quee~ 

perimentó mi proceso de estudio. 

A mis profesores que desde la primaria hasta la Universi- ~ 

dad, me orientaron y compartieron con sinceridad su exp~ 

riencia y conocimientos. 

A mi Asesor de Tesis, que mostró desde un primer momento, 

su disponibilidad para ayudarme y compartir esta investi 

gación. 

A mis amigos con los cuales hemos compartido experiencias, 

y colaboraron durante este proceso de estudio. 

A todos por esta alegría y satisfacción al escribir estas 

líneas. 

iv 



INDICE GENERAL 

INTRODUCCION . • . . . . . . . . . • . • • • 

CAPITULOS 

1. LA JUSTIFICACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

11. LA CONSTRUCCION DEL OBJETO DE ESTUDIO Y 

FOID1ULACION DEL PROBLEMA 

JII. OBJETIVOS 

IV. CONSTRUCCION DE HIPOTESIS 

V. MARCO TEORICO-HETODOLOG1CO 

VI. TECNICAS DE INVESTIGACION CIENTIFICAS 

EMPLEADAS .•...••••..•• 

VII. INICIOS DE LA CONSTRUCCION y DESARROLLO DE LA 

HEGEMONIA POPULAR 1960-1979-

1.INICIO DE LA CONSTRUCCION y CORRELACION DE 

FUERZAS SINDICAL Y GREMIAL EN UNA VISION 

PAGINA 

1 

7 

12 

18 

20 

23 

46 

REVOLUCIONARIA DE LA SOCIEDAD, 1960-1970. 49 

2.LA ESTRATEGIA DE LA DONINACION OLIGARQUICO 

IMPER1ALISTA PARA INTENTAR RECONSTRUIR SU 

HEGEMONIA. EXPFESIONES DE LA EXTRATEGIA DE 

SEGURIDAD NACIONAL. 

v 

52 



PAGINA 

3. AUGE DE LA CONSTRUCCION y CORRELACION DE FUERZAS CON UNA 

VISION POLITICA y REVOLUCIONARIA DE LA SOCIEDAD, 1970-1979' 63 

4. EL COMIENZO DE LA CONSTRUCCION y CORRELACION DE FUERZAS 

DESDE UNA VISION DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA, 1979. 81 

VIII. DESARROLLO Y AUGE DE LA HEGEMONIA POPULAR EN LA CONSTRUCCION 

DE LA DEMOCRACIA POPULAR, 1980, 1988, . . . . .. .... 84 

-
l. LA REDEFINICION ESTRATEGICO-TACTICO DEL MOVIMIENTO POPULAR, 

1980-1981. • ••••••••• '. • • • • • •• 85 

2. LA READECUACION DE LA ESTRATEGIA DE DOMINACION OLIGARQUICO-

IMPERIALISTA, 1980-1981. . . . . . . . . . . . . . . . 

3. LA CONSTRUCCION DE LA HEGEMONIA y DEMOCRACIA POPULAR EN EL 

DESARROLLO DE LA GUERRA CIVIL, SUS PERIODOS Y MOMENTOS El-ª-

TORICOS, 1981-1988. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a) Consolidación del Sujeto Político y Cualificación del 

Sujeto Social de la Revolución ( 1981-1983 ). 

b) Desarrollo del Sujeto Social a través de la dinámica 

del movimiento de masas y fortalecimiento del sujeto 

político ( mediados de 1983, finales de 1985 ) 

c) Auge de la lucha política. La Incorporación de 

ti'· "1'1 f 1"" dllh nuevos sUJetos SOC1a es y arta eC1ID1ento e a uc a 

político-militar por la conquista de la Democracia Po 

pular ( 1986-1988 ) . . . . . . 

IX. CONCLUSIONES . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . 

X. ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . 
1. Organigrama de la Unidad Nacional de Trabajadores Sal 

vi 

94 

99 

100 

111 

119 

140 



vadoreños. 1966 

2. La UNTS. Niveles de Integración de la Clase 

Trabajadora Salvadoreña en ~a construcción del 

Sujeto Social. 1988. 

3. Fuerzas Integrantes del Comité Permanente~por 

el Debate Nacional. 1988. . ...... . . . . . 
4. Comité Permanente por el Debate Nacional. 

PAGINA 

149 

150 

154 

Plataforma política por la Paz. Junio 1989. 157 

5. Principales Momentos en la Constitución de 

~ los Sujetos Revolucionarios del Proceso Polí -. 
tico Salvadoreño en la Construcción de la 

Hegemonía y Democracia Popular 1960-1988. 

6. ,significado de las principales siglas utiliza-

das. 

XI. BIBLIOGRAFIA 

vii 

166 

167 

170 



INTFODUCCTON 

En los Gltimos afias se ha escuchado mucho en nuestro contex 

to social la palabra "Democracia"; pero existen pocos esfuer 

zas por la explicación de su contenido esencial, como cate 

gorra histórica y como realidad soc1al en construcción. 

Los partidos políticos y demás fuerzas de derecha, así como 

tamb1€n los Estados Unidos y su Embajada en El Salvador a 

~ d 1\1 d . d d f ~ . JI h traves e os me 10S e eS1n ormaC10n maS1va se an encar 

gado de hablar de Democracia y llevar el mensaje a los De 

partamentos, Mun1c1pios y Cantones más lejanos de la caPi 

tal. 

Los mensajes que se han vert1do respecto a la Democracia se 

han limitado a su ideutificac~6n con elecciones y reformas 

1 
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sociales y han carecido de una visión de totalidad de la 

realidad objetiva. Se ha hablado de Democracia y se ha 01 

vidado de los miles de desaparecidos y asesinados políticos, 

de los miles de refugiados y desplazados ,a causa de la pr~ ro 

fundización de la guerra civil, del incremento del desemp~eo, 

inflación económica, de la deuda externa, de los niveles de 

represión popular, del incremento del ejercito salvadoreño a 

costa del reclutamiento forzoso, y de los fracasados esfuer 

zos de diálogo. 

"""12 
-0." 

El análisis de la Democracia no es un planteamiento que ad 

quiere validez en lo abstracto universal, sino un análisis 

que vale en el marco de determinados conüenidos y períodos 

de tiempo que reflejan el movimiento de la práctica social. 

Bajo egta perspectiva la Democracia es una categoría histó 

rica que refleja una práctica y realidad social que loshom 

bres como seres histórico-sociales van configurando constan 

temente y cuya realización no puede plantea~e al margen de 

la totalidad de las relaciones sociales concretas y del pr~ 

ceso histórico-real de la sociedad. 

La Democracia Popular es un proceso de construcción y corr~ 

lación de fuerzas sociales y políticas/que refleja la parti-

c:ipac~§~_del -\?!1el¿!o ~ealvadoreño en l~_l~cha __ por ~onquis tar , m~ 

jores condiciones fundamentales de vida para los trabajadores, --- - - -- - - --

p~ista Estadounidense, la construcción de la hegemonía p~ 
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pular y la instauración de un nuevo s1stema social sobre la 

hase de relaciones de respeto) Lgualdad y justic1a social. 

El presente trabajo de invest1gac1ón es un esfuerzo por la 

interpretac10n y expljcaci6n sobre ~qué es y cómo se constru 

ye la Democracia Popular en el marco de la complejidad del 

proceso político salvadoreño? Con ello tratamos de dar 

nuestro aporte para el estud10 de la DcmocraCJa real y con 

Lr1buir al esclarecimiento de los fundamentos de la "Falba De 

mocracia" que como recurso de ideolog1zaci6n social ha pre-

sentado el Gobierno Salvadoreño en concatenaC1ón con el 1m 

perialismo Estadounidense. 

La elección del período ( 1980-1988 ) en que se enmarca 

nuestro objeto de estudio, obedece a la importancia que de~ 

de este momento hist6rico manifiesta el proceso político Sal 

vadoreño en favor del desarrollo y auge en la construcción 

de la hegemonía y bloque histór1co popular sobre la base de 

la constitución de su vanguardia polít1co-militar FMLN-FDR. 

Con s i de r a m o s, q u e el p r e s en t e t r a b a JO, aún C u a n d o con s ti t u ya 

una aproximación al tratamiento y comprensión del problema a 

través de la reconstrucc1ón teórica e interpretación del ob 

Jeto de estud1o, ayuda a la comprens1ón de la Democracia ca 

mo categorta histór1ca y como real~dad socidl en 

ción en El Salvador. 

construc 

El estud10 se enmarca en los lineamientos del objetivo gen~ 

ral, referido al an§lisis del movim1ento estructural y ca 
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yuntural de la formaci6n economica y soclal Salvadorefia a 

trav€s de la lnterpretaci6n y reconstrucción teórica de la 

contradicci6n del Proceso Democr5tlco Popular ( PDP ) y 

el Proceso Democrát~co de Segur~dad Nacional ( PDSN ) a fin 

de obtener elementos teórlcos que favorezcan la ~nterpreta-

cion y exp1icacl0n de ¿qu€ es y cómo se construye la Democra 

cla Popular? 

La contradicción entre ambos proyectos Democrát~cos perm~ 

tio el planteamiento del problema desde la perspectiva del -

principlo metodologlco de "totalidad", pero nuestro esfuer 

20 estuvo orlentado a proíund~zar en el análisis por recons 

truir teoricamente el proceso en que se construye la hegem~ 

nía y Democracia Popular a partlr de la cual podamos com 

prender el movimiento de la totalidad del proceso polítlCO 

Salvadoreño. 

La perspectiva en que se planteó el problema permitió la 

formulacion de la hipótesis y SUR r0spectlvos indlcadores. 

Nuestro estudio no se limjtó a la compl·obación de hipótesis, 

€stas nos sirvleron para orlentar la investigacion y encon 

trar la relac~6n de nuestro objeto de estudio con otros cam 

pos problematlcos de la totalldad socidl Salvadoreña. 

La investlgacióntuvo como base el esfuerzo de aplicación de 

las principales categorías y prlncipios que constituyen nues 

tro marco teórico-metodológico que se fortalecio en el pr~ 

Aa. 
1, ' la investigacion misma. 
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Para la investigaci6n, nos auxiliamos b6sicamente en dos t¡c 

nicas' a) La Tecnl.ca Documental, por medi.o de la cual recu 

peramos la informaci6n en libros, revistas, documentos, bo 

letines y testimonios escritos de vida. b) La T¡cnica de la 

Historl.a Oral o Experiencias de Vida, que nos permiti6 con 

trastar la l.nformaci6n documental y la experjencl.a vivida -

con una muestra poco representativa ~/ pero de mucha impo.!. 

tancia, de mi.embros del FDR, UNTS, CD y CPDN. 

Nuestro CSfUC1¿O d0 esLudlo 0sLuvo centrado en Id coyuntu-

rR del período 1980-1988. Sin embargo, para tener una visi6n 

de la secuencia de coyunturas polítjcas se investl.g6 el 

proceso político de la d¡cada del sesenta y setenta, Sl.tuacID 

que se justifica por: u) Por ser los años en que se fueron 

desarrollando en forma m¡s clara las fuerzas sociales y p~ 

líticas que posteriormente conformaran el sujeto político 

( vanguardl.a ) y sujeto social ( pueblo ) de la revoluci6n 

salvadoreña. b) Porque fueron los años en que se consolid6 

la dom1nar:J.on Ill1periul~sta a Lraves de su esLraLeglB de "Se 

gurldad Nacional". 

Finalmente, aparecen las conclusiones las cuales considera-

mas a partir de la complejl.dad de la situaci6n en que se m~ 

nifiesta nuestro objeto de estudio, son una aproximaci6n; y 

*_/ Poco representatl.va porque s6lo se entrevl.stó a dos ó Lres de los 
principales líderes de cada fuerza social. Y de mucha importancia 
porque se procuró que los entrevistados tuvieran una experiencia 
pol~tjca desde antes de 1980 haciendo posible ]a contrastaci6n y 
enriquecimiento de los dutos. 
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ante estas el lector podri juzgar el nivel de acercamiento 

a la comprens~ón del proceso. AJgunos cuadros estadfsticos 

no aparecen como anexos,sino en el desarrollo y contenido de 

los capftu10s para una mejor comprens~ón de la continuidad 

de los períodos y momentos h~5tór~cos en la construcción y 

corre1ac~ón de fuerzas. 
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(¡U'l rULO 1 

JUS1JFICACION DEL OllJLTO DE 1STUDIO 

La lwportanc18 del esfuelzo en la rofleYJ6n hlst6rlca sobre 

delermlnado campo de estudlo, ~qt~ referJdo a los aporLes -

que de ella der~vpn o pnr lo rn~no~, que blrvan de base p~ 

r a 1 a c o m p r e n s 1 6 n (1 e 1 d S 1 t u a (' 1. 6 11 del a a c l u cll1 d a e yen 1 a 

consLrucci6n de esLrale~lds pdlB ]a bolucl~n de problemas -

de] presente (1 futuro hJstór~co en beneflclo de las mayor~as. 

En la perspectiva de la sltuacJ6n Salvn¿ore5a y a partjr del 

grado alcanzado por las contrdd1cClones de fuer ~ as soc1.alcs 

y l' (1 ] í l J e a q. 1 (1 '~ PI (1 e (' '" n " el (' I n v (' <, r I r n (' 1 Ó 11 e 1 e 11 l í r 1 ( n pllec1Pll 

orlentarsc hacJa el logro de los ObJctlvoS de conOCJm~cnto y 

propuestas alternatlvas de SolucIón 

los aportes Pllednn ser sustancJales 

7 

en dos nlveJes en que -
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Primero, a nIvel de la translC16n hdCLd la toma del poder. 

En este nJvel los aportes constltuycn vaJores te6rico-meto 

do16g1cos pdra avanzar en el proceso revoluclonarlo y for 

talecer las estrntegLas que van deflnlcndo las variaciones 

en los niveles de la praYJs hlbt6rlca hacla la toma del p~ 

d l' r . 

Segundo, a nlvel del desarrollo de la base t~cnlco-cientr-

[ [1 

socledad nueva. Fste GILllliO n~ve] LLene como base la toma 

del poder y una nueva oredDlzac16n de ~ste, desde la part~ 

cularldad de la construcL16n y cOlre]ac16n de fuerzas &OCla 

les y polítlcas. 

Ambos nJveles no son excluyentes, SLnc componentes de un mlS 

mo proceso' El proceso del desarrollo de la socleJad desde 

sus contrddlLCJOneS de [ue1 7 os y como secuenCJO de coyunturas 

políticas. Esto slgnlfLca que los procesos de lnvestlgac16n 

clentfflca orientados a apoLtar para la transic16n a la toma 

del poder no quedan obsoleLos en la fase del desarrollo d~]a 

base t€cnlco-científica de la socle~ad nueva. En esta perspeE,. 

tlva es necesarlO lomar en cuenta que cUdlquler estrategId y 

tareas hist611CO-pol{ticas para ln rcconqtrucc~~n de la socie 

dad ya sea en el plano polItico, econ6m1co y sOCJal t1enen 

que fundamentarse en el conocim~ento de las siLuaclones h1S 

t6rlco-politicas de la fase que le antecedJ6. 

Conslderamos que neceSltamOS conocer m5s en específlco las 
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variaClones fundamentales que caracter17an el proceso políti 

co Salvadoreño a partir de 1980 R fln de favorecer la trans 

formación de las relacJones snL~nle& vlgentes En esta per~ 

pectiva, Serglo de la Peña, tlene razón cuando considera que 

"las tareas polí:ticas paré! Lranc.formar el capltalismo deter 

mlnan la necesldad de conocer cada vez m~s con mayor exactl 

Lud un número creciente de aspectos específlcoS" l./. 

El conoclruiento de las cnndJcioncs rspcc{flcns del MnVlmlcn 

to histórico-real, es un punLo de pal-t.lda para el logro de 

los Ob]etlvos del futuro hlStOl1CO y para la vlabllidad de 

las propuestas de solucJón a los problemas ReneraJes. En es 

ta vls1ón, la recoustrucc~ón de la totalldad de las varlRClO 

nes que ha experimentado el r6eimen polftlCO, y la especifl-

cldad del proceso en que se construye la DemocraCla Popular 

desde 1980, expresan ]a dinimlcD doln contradlCCJOn de 10& 

proyectos poJítJC05 antagonlcos' El dc> la clase dominante 

-dom~nada y su anillSJS tiene imporldnclB no solo para la 

sltuación de transiclón, Slno tambien para la elaboraclón -

de estraleglas en la construcción de la socledad nueva. 

Esla problemátlca poco ha sldo estudlada por parte de los es 

peclalistas en Clencias Sociales y sin embargo, es la pri~ 

tica hlstorica y tendencia del proceso polítlco Salvadoreño. 

1/ De In PeDn, Scrr; lO! "El modo de produce ion (aplullJ '3Ln, Leorla y rué 
lodo", EdiL. S. x..'n. Hexico 1978. 1'.7 ( El conOCUfi1ento de aspectos 
específicos del modo de producci.ón capita]~sta son los objetivos de 
su anilisis.) 
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Es una tarea hlstórica que eXJgo por una parte, la reconstruc 

ción teórica del avance del P10ceso Democrático Popular ( que 

de aquí en adelante identificaremos con las slg1as P.D.P.) 

y su dlnámlca expresada en los niveles de organlzaclón y lucha 

de la socledad C1Vll ~/, y su correJacJón de fuerzas en la 

constituclón de un tolpO partJC'u1ar de. hcr,emonín desde donde -

se puedan expllcar alternativas como. "So]uClón polrllca ne 

gociada a la CrlSJS SOc1.o-po1:ítica", la construcción del Co 

bolerno de ~mplia parLlcipaci6n o consenso Nacl0nal y otras -

variacjones que son exigencias no sólo desde el punto de vista 

estratggico sjno desde la exigenLla de ]a situacjón concreta 

que favorecen el desarrollo de la sociedad nueva. 

Por otra parte, se hace necesarlO reconstruir en el análisls 

el" Pro c e s o D em oc r á tic o d e S e g u r ida d N a c ion a] ", ( r. D . S • N. q u e 

de aquí ell adelante 1.dcnL:lficaremos COl! ec;tns s1p,las ), que ha 

desarrollado ]a clase domolnanle Sa]vddor~a en arLicu]ac.Lón al 

lmperlallsmo Estadoun1.dense. Fl P D.S.N está concatenado con 

otros campos de estudio y componentes del esquema de domlna-

.... 
Clon la partlcularidad de la dlctadura militar, instrumentos 

de lucha ideológica y modelos económlcos que en una visión de 

"falsa democracia" 2/ han mediatizado IdS tareas políticas 

*/ En la prosente investegac16n empleamos esta categor~a en su acepclon 
política, y se encuentra defin1Cla en el capítulo correspondiente al 
~furco Teórlco-MetodológlCO. 

2/ Cueva, Agustín, al respecto de "fdlsns democracias", ref] eXl0na COnAJ 
derando que "La Democracia no es un c.ascarón vacío, Slno un continen
te que vale en función de determinados contenldos. ( Agustín Cueva,en 
"Democracia en Amerlca Latlna: novia del socialismo o concubina del 
imperialjsmo lt Documento fotocopiado, p. 1). 
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que para la toma del poder se ha planteado la sociedad civil 

y según su expresión como contrarrevolución es una limitante 

para la fase de la reconstrucción y desarrollo de la sociedad 

nueva. 

Con la reconstrucción teórica y la interpretación del objeto 

de estudio y haciendo énfasis en el P.D.P) en una visión de 

totalidad se pretende la obtención de aportes teóricos que 

sirvan de apoyo al proceso de transición hacia la toma del -

poder o la construcción del nuevo estilo de dominación de la 

sociedad futura a la que aspiramos. 
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CAPITULO II 

CONS1RUCCION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

Dos s1tuaciones concretas que cdrnclcrivRn IR ncLuoJldad d~ 

la Formacian Social Salvadoreña son, a) por una parte, las 

tareas hist6rico-polfticas en Jo construcClón de fuerzas p~ 

r:t una "solución políti.CéJ nc[',oc.Jddcl" que, en la perspcctlva 

de un "Goblerno de Amplia Partlcipación" o "Consenso NaCl0-

nal" puede constirul1se como alternatlva para la solución a 

la cr1S1S socIo-económica y política nacional y la construc 

Clan de la socJedad nueva. b) Por otra parte, existen las 

concJ1.c;ones y proccdJtnJcnlo<; qu<.' r,lvorC'cen ]0"1 proc('sor.; (']('c 

torales en apoyo a la dictadura militar. 

12 
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Ambas situaciones son parte de un mismo proceso; el "pr~ 

ceso histórico-político de la Fctm~;;n Social Salvadoreña" en 

cuyo interior se manifiestan dos dimensiones del avance de 

la contradicción- de los proyectos políticos antagónicos: 

El P.D.P. que refleja los niveles de organización y lucha 

de la sociedad'civil en la constitución de una nueva hegem~ 

nía y bloque histórico de caracter popular. Por otra parte, 

está el P.D.S.N. como instrumento organizativo en defensa -

de la clase dominante Salvadoreña y su articulación a la in 

~. gerencia del Imperialismo Estadounidense, que refleja los 

niveles de una creciente crisis de hegemonía y del sistema 

de relaciones capitalistas que se va destruyendo por el avan 

ce y consolidación de la hegemonía popular. 

La contradicción entre ambos proyectoS tuvo sus fundamentos 

sustanciales ( haciend~ un corte de la praxis histórica ) en 

las condiciones socio-económicas y políticas que se consoli

daron en las decadas del sesenta y setenta, y que a partir de 

1980 cobran auge según la dinámica de la crisis y la guerra, 

caracterizando el movimiento estructural y coyuntural de la 

r~~mación Social Salvadoreña. 

Capl¿r su especificidad y tendencia exige una reconstrucción 

ten. ;~a del proceso mismo y la comprensión del movimiento es 

tructura1 como secuencias de coyunturas políticas~ que en ca 

da una de ellas se fueron desarrollando condiciones que se 

negaron, dando lugar al surgimiento de nuevas coyunturas p~ 
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lí:t1.cas. 

Desde la d~cada del sesenta y en part1.cular del qetenta, la 

s o e 1. e d a el e 1. V] 1 C' "\{ P r (> c; Ó ti n J1 r (l e c' <.J o el p e (l n <, l r \1 (' ( l Ó n y corrcd a 

ci6n de fuerzas polftico-miJ~tares. Este proceso tuvo sus 

bases en: a) La experiencla hlstórlca-polítlca acumulada por 

el movimlento popular desde 1932, b) La experlencia de la re 

Voluc16n Cubana) c) Ld c1."lsi8 so~iO-cC'oD6mica y política del 

slstema capitalista a partlr de la d6cada del sesenta. 

La luchd contra el 81stema de explotac16n y domLnaclóD ad 

quiere partlcu]arldad a partJr de J9RO expresado en 
, 

Dlveles 

superiores de conCJenCla de clase, formas mis concretas de 

lucha, nuevas fuerzas y su correlac1.6n en la composici6n am 

pJiada para la constltuci6n del "GobJerno de Consenso Nacío 

nal y la construcci6n de la sociedad nueva" 3/. 

Como respuesto a ('sle proceso) el lmperlallsmo Estadouniden 

se se consolld6 a partlr de 1960 como potencia hegem6nlca en 

Centro Amerlca y en El Salvador i/) no sólo en el plano ec~ 

n6mlco, Slno polítJCO y m1.l1tar sobre la hase de su estrate 

gLa de "seguridad Nacional". 

3/ Según la visión clásica la construcción de la hegemonía tenía como 
base la IDEOLOGIA como el elemento unificador, sin embargo, la si 
tuación salvadoreñaJva deflníendo la 1.mportancia de la ldeología;pe 
ro no necesariamente es el punlo de partida para la construcc1.6n de 
fuerzas. EXJste además) Ja lmportancia del enfrentamiento a probJe 
mas concrctos que se desarroJJan con In crlS1S socioecollómica y po 
lítJcn" Los n~vt'le[; dc pobrc7Cl, lIlJU c,tlC'ln soclul, 1ntervenClón nor 
teamerlcana y otras, ante los cuales toman importanc.la las cstrate-
glas de los proyectos polítjcos fundamentales. -

i/ Esta es una conslderaclón de GUll1ermo Nollna Chocano, en su análisls 
sobre liLa lntegraclon Centroamerjcand y la Domlnación Jnternac.ional" 
p. 73. 
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Desde este momento histórico, el estilo de dominación burgues 

dio un viraje en cuanto a las líneas fundamentales de la con 

ducción del poder: la dictadura militar adquirió especifici 

dad en cuanto pasó a desempeñar la nueva función que consis-

tió en articular 10 militar con lo político ~/, según la exi 

gencia bajo la cual el Imperialismo pretend~ó contrarrestar 

los movimientos de liberación popular. 

La especificidad de la dictadura militar fue encubierta con 

el desarrollo ~l proceso democratico que según la seguridad 

Nacional pretendió presentar relativas libertades para los 

intereses de la sociedad civil, entendidas estas como 1iber 

tades para la orga~ización en los partidos políticos y parti 

cipacion en procesos electorales, acompañados de " seudopres-

taciones sociales" bajo las cuales la clase dominante buscó 

reconstruir su hegemonía. 

A partir de 1980, el P.D.S.N. adquirió particularidad a tr~ 

ves de su readecuación-en la estrategia de Guerra de Baja -

Intensidad, en que la dinamica de la dictadura militar pasó 

a articular 10 militar con 10 político y 10 ideológico en 

tareas políticas de contrainsurgencia y "guerra total". Es 

ta situación reflejó la grave preocupación que para Estados 

Unidos significan los niveles de organizaci6n y lucha de la 

5/ Véase Ricther, E: "Proceso de Dominación y Acumulación Capitalista 
en El Salvador" Procesos Políticos del 60. Pp. 110-122. 
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sociedad civil en la construcc16n de un Ltpo parLicuJar de 

Democracia,que como eXpleSJOn de la practica y el consenso 

desarrollado por la clase domjnada 

rácter de Democ1acja PopuJar. 

fue adqulriendo el ca 

La deíinic~6n de la DemocrnC18 ropular no puede hace0\1 mar 

gen de la totalidad de reJaclones socjales concretas y del 

proceso hist6rico real de la sociedad. En este sentldo, ] a 

Democracia Popular no puede deflnirse y aplicarse para cual

qUler tiempo y contexto social~ ojno s610 para aquellos tje~ 

pos y contextos sociales en que €sta se reallza como produ~ 

to de la practica soc~al que los hombres como seres historl-

cos-sociales van construyendo. En esta perspectiva y a man~ 

ra de deflnicJ6n operaLiva para nuestra lnvestigación, eonsi 

deramos que lo Democracia Popular es un proceso de construc-

c16n y correlación de fuerzas sociales y políticas que refle 

jan la particjpación del pueblo salvadoreño en la lucha por 

conquistar meJores condiclones fundamentales de vlda para 

los trabaJadores, la llberación de la domlnación-explotaci6n 

oligárquico-imperia]jsta Estadoun~dense, la construccl0n de 

la hegemonía popular y la lnstanración de un nuevo sjstema so 

C 1 a 1 en q u e predonunen 1 a s r e 1 a e jan e s d e r e s r e t o, i g u a 1 dad y J u.§.. 

tlcia soclal. 

Los nlveles alcanzados por el movimiento popular a partir de 

1980 en la construcci6n de la Democracia Popular, reflej6 el 

auge que fue experimenLando la construcci6n de la hegemonía 

popula~ motivados por la profundizaci6n de la guerra, la cri 
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sjs económica, Política y Social y la lucha por la constitu 

c~6n de un Gobierno de Consenso Nacional 

Todo este proceso p 1 a n t e a Ul u (. 1, él <, , n 1. e r r o g él n t e g, (> n t r e las 

cuales consideramob que nuestro cstudlO nos lleva aproximaE 

nos a las siguientes: 

1. 6QU¡ es la De~ocracia Popular y '" como se construye? 

2. 6Cu&les son las condiclones que hacen posible la correla 

clón de fuerzas parn el camblo ~ocial en la perspect1.va 

de un Gobjerno de Consenso Naclonal? ~/. 

Encontrar lespuesta y explicarse estas lnterrogan1.es eXlge -

ua mayor esfuerzo por l~ comprensión de la toaría que se ha 

planteado en torno al problema de la lucha de clases, hegemE.. 

nfa, Estado, Democracia, fuerzas socjales y otras cate¡;o-

rías que pueden serVlr para la comprensión del movimiento es 

tructural-coyuntural y para la construcción de la nueva teo 

Responder al problema tamblin exige la contrastaci6n de la 

teoría con lo empírico ( o experiencia vivida). a travis de 

entrevistas a dirigentes de slndicatos, asoclacjones gremla-

les, partidos polítlcos que ldentifiquen tanlo el P.D.P. y 

el P.D.S.N. para que en una vlsian de totalldad y de anali 

sis crítico sea capnz de explicar la actualidad y tendencla 

al futuro histarlco desde y para los intereses del rnOVlmlen-

ro popular sDlvadore~o. 

La presente investlgaci6n se centra en el esfuelzo por responder y ex 
plicar la pregunta principal ( No.1 ), pero consideramos que su expli 
cacian en el malCO de la actual coyuntura política que caracteriza la 
Socledad Salvadorep8, determina el plan1.eamlento de esta segunda inte 
rrogante. 
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CAPITULO III 

OBJETIVOS: 

ObJetlvo General 

AnalJzar pI rnOVlm~ento cstructulDl y Loyunlural de la forma 

cion economlca y socJal salvadoreña a través de la inter 

pretacion y reconstrucción teórlca de la contradicclón en-

tre el P.D.P. y el P.D.S.N. a fin de obtener elementos tea 

rlcos que fdvorezcan la inlerprelaclón y la e~pllcación de 

¿Que es y cómo se construye la DemOClaClR Popular? 

ObJetivos FspecíflCoS 

l. Reallzar un esfue1zo por ]a reLonstrucLlan teórlca e ln 

terpretaclon del proceso en qU0 se con~ruye la Democracia 

18 
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Popular y las varlaciones del reglmen polít1co para que 

en una v1sJ6n de secuencia de coyunturas pol!llcas permi 

ta como prlmer acercamiento, exp11car ¿Qug es y c6mo se 

consLruye la Dcmocracid Popular? 

2. Contrastar la teoría con Id práctLca, a f1n de formular 

nuevas aproximacjones te6rccas que den cuenta de la moda 

ljdad en que se con&truye el Consenso NdcionaJ y la hcg~ 

monta popular para que sirvan de base a nuevos estudloS y 

según su calldad al proceso mlsmo 
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CAPITULO IV 

CONSTRUCCION DE HIPOTESIS 

1. INTRODUCCION 

La investigación científica no puede limitarse a la compr~ 

bación de hipótesis. Estas deben considerarse como guía 

para orientar la explicación del objeto de estudio, poder 

descubrir nuevos campos problemáticos y posibles - altern~ 

tivas de solución desde un esfuerzo por la articulación de 

10 abstracto y 10 concreto. 

Bajo esta perspectiva consideramos que la experiencia hi~ 

tórica de la lucha entre el P.D.P. y P.D.S.N., ref1ejan1a 

dinámica de la construcción de una hegemonía popular y la 

crisis del bloque histórico vigenteJante 10 cual se p1a~ 

tea la formulación de las siguientes suposiciones: 

20 
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2. HIPOTESIS GENERAL 

En la especificidad de la situación Salvadoreña, la Dem~ ,\ 

cracia Popular como expresión de los niveles alcanzados 

en la construcción de una nueva hegemonía de carácter p~ 

pular es un proceso histórico-político que se desarrolla 

sobre la base de la construcción de fuerzas y su correl~ '1 

ción determinada por el desarrollo de la conciencia de , 

I 

\ 

clase y su identificación ante problemas concretos: ex " 

trema p~reza en las condiciones de vida de los trabaja-
--. 

dores, intervención extranj era, falta de soberanía naci~ " 
1\ D 

nal, injusticia social y falta de consenso nacional. Pro 

ceso que adquiere viabilidad desde la base y estrategia 

del proyecto político popular. 

Esta construcción de fuerzas y su correlación, está con 

dicionada por la profundización de la crisis socio-econó 

mica y política, generada por la acción militar y su ar 

ticulación con ra acci~n política por parte de las fuer 

zas político-militares ( FMLN-FDR )~ que sobre la base de 

la experiencia acumulada se constituyeron como vanguardia 

popular a partir de 1980 y que fue determinando las va 

riaciGnes del P.D.S.N. a traves del cual la clase dominan 

te salvadoreña en articulación al Lmperialismo Estadouni 

dense1pretendió legitimar la dictadura militar y recons-

truir su hegemonía. La complejidad de este proceso expr~ 

sa la contradicción entre el trabajo y el capital. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNtytfU5IOAO DE EL SALVADDR 

11 
I 
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3. HIPOTESIS ESPECIFICAS: 

a) La hegemonía y Democracia Popular es el proceso a tra 

ves del cual el sujeto político-practico de la clase 

dominada ( FMLN-FDR )Jva estableciendo la dirección y 

dominación de fuerzas en favor del Gobierno de Consen 

so Nacional. Proceso que se construye sobre la base 

de la readecuación, construcción y correlación de fuer 

zas, en la perspectiva del movimiento de liberación na 

cional. 

~ 
-~ 

b) La construcción y correlación de fuerzas en la perspe~ 

tiva del Gobierno de Consenso Nacional, esta determina 

da por el desarrollo de la concienc~a de clase, su i 

dentificación a una ideología democratica popular, y la 

identificación ante problemas concretos: La lucha por 

mejores condiciones de vida para los trabajadores, la 

liberación de la dominación-explotación Oligarquico-Im 

perialista, la justicia social y el Consenso Social. 
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CAPITULO V 

MARCO TEORICO-METODOLOGICO 

Consideramos que la manifestaci6n de 10 concreto en la actua 

1idad Salvadoreña es la contradicci6n entre el P.D.P. y el 

P.D.S.N. 

El P.D.P está dirigido por las fuerzas político-militares 

del Frente Farabundo Martí para la Liberaci6n Nacional (FMLN) 

y el Frente Democrático Revo1ucionario( FDR ), que sobre la 

base de la experiencia acumulada se convirtieron en vanguar

dia popular a partir de 1980. El P.D.S.N. esta dirigido 

por la Fuerza Armada ( F.A. ), la Democracia Cristiana (P.D.), 

la Oligarquía Salvadoreña y su articulaci6n al lmperialis

mo Estadounidense. Ambos procesos se encuentran unidos en 

la complejidad de la guerra civil y sus fases. 

23 
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El P.D.P es el proceso que se va consolidando con la con~ 

trucción de una nueva hegemonía que con una dirección, li 

neamientos y acciones del FMLN-FDR se concretiza en la 

construcción de nuevas fuerzas y su correlación en la bús 

queda de una solución político-negociada al conflicto, el 

rescate de la Soberanía Nacional y la constitución de un 

Gobierno de Consenso Nacional. 

El P.D.S.N es una expresi6n de la crisis de hegemonía que 

en forma creciente y a partir de 1960 experiment6 la clase 

dominante Salvadoreña,en concatenación al ~mperialismo Es 

tadounidense. Esta situación constituy6 a su vez una de 

las formas de la readecuaci6n del "régimen político" Salva 

doreño. 

Entendemos por "régimen político" como la forma de organi 

zación y administración que sobre d~terminados conceptos o 

concepción del mundo, asume el Gobierno representativo del 

Estado Capitalista en un período históricamente determinado. 

La identificaci6n régimen político con la organización y a~ 

ministraci6n que asume el Gobierno sobre determinados conceR 

tos, tiene similitud con la definici6n que hace Norberto 

Bobbio, según el cual, el régimen político es el conjunto de 

las instituciones que regulan la lucha por el poder y el e 

jercicio del poder y de los valores que animan la vida de 

tales instituciones. Las instituciones son la estructura or 

ganizativa del poder político que selecciona a la clase di 
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rigente y asigna compromisos a los individuos para la lucha 

política 2.../. ' 

La importancia que para la presente investigación tiene la 

categoría del "régimen político" es servir como uno de los \ 

parametros para la interpretación de las contradicciones 

con el proceso en que se construye la hegemonía y-Democracia , 

Popular. 

En esta perspectiva al referirnos al régimen político de la 

formación social salvadoreña es con el objeto de comprender ' 
~ -. 

las variaciones que tanto en 10 económico, 10 político y 10 

militar ha ido experimentado el Gobierno 5alvadoreñosegún 
I 

los lineamientos de la estrategia de "Seguridad Nacional" im :, 
- " 

puesta por el Imperalismo Estadounidense a partir de 1960 y ~ 
\ 

su readecuación como Guerra de Baja Intensidad en 1980, como 
\ 

) 

alternativa a la crisis de hegemonía. 

) 

La crisis de hegemonía, dice Portel1i, es la característica '1 
\ 

esencial deU3 crisis organic~ según la cual la clase domi 

nante deja de tener la dirección de las clases subordinadas 

que se separan de los intelectuales que los representan. Es 1 
,1 

una ruptura entre representantes y representados, que afec-
'1 

ta el modo habitual de dirección ( consenso) de la clase di, - ,1 

rigente sobre los grupos sociales y fortalece la posición 

de los órganos de la sociedad política en el seno de la supe~ 
______________________________ I 

\ 

!!! Bobbio, Norberto! "Diccionario de PolíticattJEdit . S.XXI, p. 1408. 1 
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estructura Jj. Esta ruptura entre representantes y represen-

tados es una manifestación de la po1itización de las clases 

subalternas que les permitió pasar de una situación de pasivi ,' 

dad política a planteár reivindicaciones que en su~ conjunto 

constituye una revolución. 

Bajo esta perspectiva el P.D.S.N. significa un esfuerzo por 

mantener el bloque histórico en crisis, legitimar y reprodu-

cir la dictadura militar, y tratar de reconstruir la hegemo-

nía que se perdió por el desarrollo de la nueva hegemonía de -

, 

carácter popular, y que fue caracterizando el proces~ políti ' 

co Salvadoreño a partir de la decada del sesenta y setenta. 

Consideramos al P.D.S.N. y P.D.P. como 10 "concreto" a1" ser 

el resultado del desarrollo de contradicciones socio-económi 

cas y políticas. Para el materialismo históric~ el análisis 

científico parte de 10 concreto. Cuando Marx, planteó 10 "con I 

creto" como punto de partida para el análisis científico es 

porque comprobó que era el resultado del desarrollo de mú1ti 

p1es contradicciones y determinaciones desde donde se podía 

visualizar el movimiento de la totalidad social en tanto e 

ra reflejo del desarrollo alcanzado por la lucha de clases. 

Creemos que el análisis y reflexión histórica del proceso en 

que se construye la Democracia Popular exige no aislarla de 

JJ Porte1li, Hugues: "Gramsci y el Bloque Histórico "" Edit. S. XXI, 6a. 
Edición, México, 1979, Pp. 121-124. 
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su contradicción con el ana1isis del P.D.S.N. para que de~ 

de esta perspectiva tengamos visiones de conjunto y poder 

proponer alternativas posibles de solución en favor del P. 

D.P. li/. 

El principio metodológico de la contradicción que Marx uti 

1izó cuando analizó la historia de la sociedad, como la his 

toria de la lucha de clases ~/, nos da una visión del movi 

miento de la totalidad social por cuanto exige el ana1isis 

de la concatenación con múltiples campos prob1ematicos en 

que se manifiestan los opuestos. Es decir como el ana lisis 

de la contradicción entre el P.D.P. y P.D.S.N. esta conca 

tenado a las variaciones de otros campos prob1ematicos ta 

les como: Construcción de fuerzas político-militar, la rea 

decuación de la dictadura militar, el desarrollo de procesos 

electorales y propuestas de modelos económicos que son expr~ 

sion y caracterizan la coyuntura 1980-1988. 

Para algunos especialistas de las Ciencias Sociales el ... ana 

lisis del P.D.S.N. como forma de ~obierno que asume el Esta 

do burgues en America Latina, Centro America y El Salvador 

en particular, ya no tiene importancia, pareciera que ya se 

8/ 

2/ 

El presente trabajo pretende hacer un esfuerzo por profundizar en el 
estudio del proceso en que se construye la Democracia Popular y dar 
aportes en favor de este, pero consideramos que el estudio del P.D.S. 
N. permite explicarse cómo se constituye J~ contra revolución y cua 
les son las tareas posibles para su destrucción. 

Esta es una de las grandes lecciones metodológicas que Marx explicó 
en el "Manifiesto del Partido Comunista". Vease Marx, "El Manifiesto 
del Partido Comunista: burgueses y pro1etarios ll

• 
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conoce todo. Pero esta apreciación sería el resultado de 

concebir al conocimiento científico como algo acabado. Ante 

esta situación Marx nos dio una gran lección cuando consi 

deró que tltoda ciencia estaría demas, si la forma demanifes 

tarse las cosas y la esencia de estas coincidiese directamen 

te: 10/, Y por 10 tanto se hace necesaria la investigación 

científica. 

La contradicción entre el P.D.P. y P.D.S.N. tiene su especi 

ficidad en el desarrollo alcanzado por la lucha de clases en 
~ 
~ 

El Salvador que se vino comple}izando cada vez mas a partir 

de las condiciones socio-políticas y económicas que se des a 

rrollaTh desde las decadas del sesenta y setenta. 

La lucha de clases, según la visión clasica~estaba represen 

tada por la contradicción entre las clases fundamenales (bu~ 

guesía y proletariado ) y su alianza a clases secundarias co 

mo el campesinado. Esta explicación ha sido enriquecida con 

las poster~res y nuevas interpretaciones del desarrollo del 

capitalismo y los sujetos sociales. Interpretando a Gramsci, 

la lucha de clases, se manifestaba como la contradicción en 

tre dos bloques de fuerzas correspondientes a la clase domi 

nante y dominada que reflejaba la lucha entre dos visiones 

del mundo, de un bloque vigente y un emergente. 

~I Marx. El Capital. T. 111. p. 757 ( Citado en 
El Proceso de Investigación Científica. Edit. 
reimpresión, Mexico 1988. p. 22. 

Rojas Soriano, Raul ): 
Trillas, México, 4a. 

\ 



29. 

La clase dominante esta integrada por un conjunto de fuer 

zas sociales y políticas que son expresión del capital, O 

que a partir de su participación como sociedad política lo 

defienden. Entendemos por sociedad política;como el conjun 

to de las actividades políticas, jurídicas y militares rea 

1izadas por el aparato coercitivo del estado a través de 

los cuales la clase dominante mantiene el control de las cla 

ses subalternas para la conservación del orden político, ju 

rídico y social establecido. 

Al interior de este conjunto de fuerzas que forman la clase 

dominante, unas dominan y determinan a otras en la situa

ción concreta, según el grado de posesión de medios de pr~ 

ducción, explotación de fuerza de trabajo, o el control y 

participación en la estructura político-ideológico de domi 

nación. 

La definición de clase dominante que hemos expuesto, nos pe~ 

mite comprender que en la situación concreta, ésta no debe 

ser identificada con una sola fuerza orgániea fundamental, 

por su poder económico, político y militar, que en el caso -

Salvadoreño la constituye la Oligarquía organizada en ARENA" 

sino, una composición ampliada de fuerzas, que en la totali

dad de las relaciones y determinaciones capitalistas, ocupan 

posiciones de dominación y que en las situaciones concretas 

se oponen a los procesos de cambio social. 

I 

1 
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La clase dominada: la integran el conjunto de fuerzas socia 

les y políticas que son la expresión del trabajo asalariado, 

y que desde su participación como sociedad civil han acrece~ 

tado los niveles de organización y lucha político-militar te~ 

diente a la transformación del bloque histórico vigente. La 

identificación de la clase dominada y su participación como 

sociedad civil, exigen explicitar la acepción que para esta 

investigación tiene la categoría de sociedad civil, y sin pr~ 

tender encontrar definiciones acabadas pues no es nuestro ob 

~ jetivo. La sociedad ci~il es una categoría de distintas a 

cepciones. Para Marx~significó el conjunto de las relaciones 

~conómicas que abarcaba todo el intercambio material de los 

individuos, y el verdadero escenario de toda la historia~pues 

consideraba lo económico como 10 determinante para el desarr~ 

110 de los demas aspectos de la sociedad 11/. Gramsci? dio 

una explicación mas amplia de la categoría y sin ignorar lo 

determinante de lo económico sobre lo político e ideológico 

en última instancia; definió a la sociedad civil como una ca 

tegoría política que integra al complejo de las organizacio-

nes representantes del conjunto de sectores sociales que con~ 

tituyen el pueblo en la construcción de la hegemonía política 

y el nuevo sistema social. 

Bajo esta perspectiva empleamos la categoría de sociedad ci 

.!:.!I Véase Marx-Engels: "La Ideología Alemana". Coedición Pueblo Unido. 
Edic. Grijalbo, Barcelona, 1970. p. 38. 
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vil en su acepción política que incorpora a los sujetos so 

ciales de la clase obrera, campesinado, pequeña burguesía y 

capas medias que organizados en sindicatos, gremios, coope-

rativas, etc., reivindican sus intereses fundamentales y la 

conquista de una sociedad nueva. 

La interpretación del proceso de lucha de clases y los suj~ 

tos sociales se han enriquecido con los an(lisis de muchos 

especialistas en Ciencias Sociales, entre ellos, est( Orlan 

do Núñez, quien sonsidera que despues de la Segunda Guerra 
~ 

mundial, las luchas sociales incorporan no sólo a 6breros y 

campesinos, sino tambien la participación de un conjunto di 

ferenciado de sectores para ,los cuales se ha utilizado el 

concepto de movimientos sociales. Por el movimiento social, 

se ha entendido la concientización, organización y moviliza 

ción de sujetos sociales alrededor de intereses específicos 
/ 

y propios de su clase o de su sector: Movimiento obrero, -

Campesino, Religioso, Estudiantíles, Indígenas, Derechos Ci 

viles, Nacionalistas 12/. 

Por movimientos de Derechos Civiles,en nuestro contexto so 

cial interpretamos el movimiento de los sectores que luchan 

por los derechos humanitarios. Los movimientos nacionalis-

tas son aquellos que luchan por la identidad nacional. 

J:J:../ Núñez, Orlando: "Sujetos y Movimientos Revolucionarios",Congreso 
Latinoamericano de Sociología. Nicaragua, p. 12.( Documento foto 
copiado ). 
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La def~n~c~ón sobre los mov~m~entos soc~ales hecha por Orlando Nuñéz es una 

~nterpretac~ón de la s~tuac~ón en la que la lucha de clases se conv~rt~ó en 

la lcuha de todo el pueblo o de los d1st1ntos~sectores que componen la Soc~e 

dad C1Vll 

:JS mov~m1entos soc1ales no están des11gados de la lucha de clases, en tan

to las re1v1nd1cac10nes de cada sector están art1culados de una u otra forma 

a los 1ntereses de las clases fundamentales de tal forma que en las coyuntu-

ras polít1cas, y a part1r del desarxollo de la cr1S1S socío-económ1ca y polí

t1ca que exper1menta ~ér1ca Lat1na y Centro Amér1ca en particular en los úl

t~mos añoSpéstos se han convert1do en Mov~m~entos de L~berac1ón LNac~onal, -

tal es el caso de N~caragua y El Salvador. *_/ 

La ~nterrelac1ón entre la luuha de clases y los mOV1m1entos soc1ales nos da -
~ 
uña v~s~ón del Mov~m~ento EstrucCural y Coyuntural. Según Orlando Núñez, --

con el fenómeno de la lucha de clases recuperamos la lóg1ca d~l func~onam1en 

to estructural y tendenc1a h~stór~ca de una soc~edad; m~entras que con el -

aná116~s de los mOV1m~entos soc1ales, recuperamos la expres1ón concreta en -

la que se man~f1estan los ~ntereses y contrad1cc10nes de los sUjetos colect1-

vos de una soc1edad Para entender la relac~ón ex~stente entre la lu--

cha de clases y los mOV1m~entos soc1ales en el marco de una s1tuac1ón revo 

* , I En esta 1Uvest1gaC1ón no es nuestro obJet~vo profund~zar en la forma y conten1do del de
sarrollo de los IIOVlllU.entos soc~ales (MS), Pero cons1derarros que en la perspect~va pl~ 
teada, no podemos 1dentif1car DemocraC1a Popular (D.P.) con M S. 
Los M ~ se CODV1erten en IIOVlllU.entos de construcc1Ón de DemocraC1a Popular en tanto ad~ 

, d .-mas e re1v1Ud1car los 1Utereses espec1f1COS de Gada~sector se transforman en mav1ffi1entos -
de L1berac1ón Nac10nal, es dec1r, la transformac1ón del orden soc1al establec1do. 

, , , del La transformaclOn de los M.S. en IIOV1ffi1entos de L1beraclOn NaclOnal, son una expres10n 
reconoc1gUento de que sus re1v1Ud1cac10nes específ1cas (MbVlm1entos de Derechos C1v1les, 
Human1tarlOs, RehglOS0S. etc.) están subord1nados por las relaclOnes soc1al-es donunante y 
fundamentales; y por lo tanto se hace necesar10 la transformac1ón de la estructura SOC1al. 

La d1st1nc1ón entre Democrac1a Popular y MOv1ffi1entos Sociales esta deterID1llada por cuan
to en~lós~ S. los sUjetos soc1ales reiV1nd1can los 10tereses específ1COS de su sector -
pero nO proponen la ruptura del orden soc1al establec1do, S100 renovar la cultura polít1-
ca y del poder estatal. El proceso de construcc1ón de la Democraciá Popular S1 b1en es -
b1en C1erto es un IIOVilDlento pruta11sta y part1c1pa~1vo esta or1entado hacia la transfor
mación de las relac10nes soclales donunantes.-
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1ucionaria, se hace necesario distinguir entre 10 que son 

los sujetos de la revolución y 10 que son los Movimientos So 

cia1es. 

Los sujetos de la Revolución según la visión clasica Marxis 

ta de la lucha de clases, se clasificaban en: sujeto histó 

rico, sujeto político y sujeto socia1~llE1 sujeto h~stórico, 
esta referido a la clase que por constituir la contradicción 

fundamental y a partir de sus condiciones objetivas esta lla 

mada a vanguardizar los procesos de transformación social y 

-...: 
susbituir la tendencia ~istórica del sistema social, nos re 

ferimos al proletariado como clase fundamental. 

El sujeto político esta r'epresentado por la fuerza política 

que como expresión de la Alianza de clases Dominadas, son la 

vanguardia del proceso y tiene como función articular el pr~ 

yecto histórico y la lucha diaria y consideramos que para -

el caso Salvadorefio esta representado por el FMLN-FDR. 

El sujeto social es el conju~o de todos los sectores socia 

les que habiendo reconocido que son explotados y dominados -

( pueblo ), organizados enfrentan al bloque de clases explot~ 

doras y dominantes ~/, es decir, el conjunto de sectores que 

organizados en la UNTS, MPTL, grupos religiosos, grupos huma 

, nitarios y otros~que son el resultado del proceso de po1iti-

zación y radicalización de la clase trabajadora salvadorefia 

Q/ V~ase, Núfiez, Orlando: "Op. Cit." Pp. 3-9. 

~/ Según ~nterpretac~ón de Nuñez -Orlando: - Ibídern~ 
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y se enfrentan al proyecto contrainsurgente. 

Consideramos que en la actualidad Salvadoreña, la lucha de 

clases no se reduce al enfrentamiento de la burguesía y el 

proletariado, sino a la contradicción de las distintas fuer 

zas que caracterizan al pueblo ( sujeto social ) en un movi 

miento de liberación nacional y abierto proceso revoluciona 

rio, por un lado! y por otro, la integración del conjunto -
~ 

de fuerzas que se articulan a los intereses de la burguesía 

y al Imperialismo Estadounidense en el desarrollo del proc~ 

so contra-revolucionario. 

Creemos que ~a dinámica del Movimiento de Liberación Nacional 

en El Salvador a partir de 1980, se la imprime al obrero~( s~ 

jeto histórico ) de manera fundamental, pero el carácter p~ 

pular tiene expresión mucho más amplia si consideramos la 

articulación de campesinos, estudiantes, profesionales y sec 

tores medios en la lucha por una justicia social, soberanía 

nacional, mejores condiciones económicas y sociales de vida 

para los trabajadores, la solución política negociada al co~ 

f1icto y la constitución de un Gobierno de Consenso Nacional. 

El desarrollo del Movimiento de Liberación Nacional en El 

Salvador se ha expresado como el desarrollo de la construcción 

de una hegemonía de carácter popular. 

Entendemos la hegemonía desde los aportes de Gramsci, como -

la capacidad de una clase para articular a sus intereses los 
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de otros grupos sociales a traves de la dirección política, 

intelectual y moral en la construcción de una "voluntad co-

lectiva" que se con~tituya como el nuevo protagonista de la 

acción política 14/. 

Desde esta perspectiva, la hegemonía no se reduce a la simple 

alianza de clases puramente instrumental, según la cual las 

clases aliadas se expresan en terminos de la clase fundamen 

tal, mientras cada grupo conserva su propia individualidad e 

ideología al interior de la alianza, sino como una síntesis 

mas elevada expresada en una voluntad colectiva. Esta volun 

tad colectiva, según Gramsci, es el resultado del desarrollo 

de un principio articulador expresado comb una "visión del -

mundo" ( La ideología ), que hacía posible que una clase se 

convirtiera como dominante y dirigente: dirige las clases a 

liadas y domina a las clases opuestas. 

Una clase puede convertirse en hegemónica a traves de dos me 

todos: mediante su hegemonía de transformismo y la hegemonía 

expansiva. El metodo transformista es la absorción gradual y 

contínua de elementos activos, grupos aliados y de oposición 

a traves del cual el partido moderado fue estableciendo un 

consenso pasivo o revolucion pasiva mediante la absorción y 

neu~ralización de fuerzas. El transformismo, consideramos, ha 

sido el medio a traves del cual el Gobierno Salvadoreño/ha pr~ 

14/ Chantal, Mouffe: 
piado, tomado de: 
1978 ). 

"Hegemonía e Ideología en Gramsci"~p. 75. ( fotoco
"Arte, Sociedad e Ideología". No. 5, México, D.F. 
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tendido reconstituir su hegemonía con los lineamientos de la estra 

tegia de Seguridad Nacional. 

La hegemonía expansiva se fundamenta en el consenso activo -

resultado de una genuina adopción de los intereses populares 

en la construcción de la autentica voluntad nacional popular 

que conduzca a la solución final de las contradicciones. 

La construcción de la hegemonía popular en El Salvador inte 

gra la ideología del Marxismo-Leninismo, la ideología Social 

Demócrata y Social Cristiana, que se ha expresado en distin
~ -. 

tos niveles de desarrollo: 

En 1980 con la constitución de la Coordinadora Revoluciona 
1 

ria de Masas ( CRM ), que es trua un esfuerzo por la concen-

tración de fuerzas y voluntad colectiva para enfrentar la 

dictadura militar de Seguridad ~acional,que pasó a articu-

lar las reformas con la represión. 

- La conformación del FMLN, el FDR y su alianza en 1980 como 

expresión de la acumulación de fuerzas del movimiento pop~ 

lar, que hizo posible pasar a un tipo particular de lucha 

en una abierta guerra civil de liberación nacional. 

En 1983-1985, con la unidad de dirección y lucha de los 

trabajadores a traves del Movimiento Unitario Sindical y 

Gremial de El Salvador ( MUSYGES ) y el Comité Primero de 

Mayo. 

En 1986 con el surgimiento de la UNTS, que fue el resulta 
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do de la acumulaci6n de fuerzas por parte del FMLN-FDR, 

que hizo posible espacios políticos que favoreci6 el desa-

rrollo del movimiento de masas. 

- En 1988 con la constituci6n del Comite Permanente por el 

Debate sobre la soluci6n negociada y la paz en El Salvador. 

Lo fundamental de todo este proceso es la perspectiva en que 

se desarrolla la voluntad colectiva desde la base de una cre 

ciente conciencia de clase o la identificación ante proble-

mas concretos y en una práctica social que favorece la opci6n 

popular. 

El proceso de la construcci6n de la hegemonía popular es el 

f 

proceso en que se va desarrollando la Democracia Popular y su 

análisis está ligado al análisis del Estado en tanto defensor 

de una clase o bloque hist6rico y de una visi6n del mundo. 

El Estado es una categoría hist6rica porque su interpreta-

ción conceptual cambia de acuerdo a las variaciones de los 

procesos políticos de la sociedad y su definici6n específica 

es posible en sociedades y períodos determinados. Esto no si~ 

nifica que no se pueden hacer definiciones generales sobre es 

te. 

Interpre~ando a Marx.en el "Manifiesto del Partido Comunista", 

hizo un análisis del sistema capitalista como totalidad. Ex 

plic6 que era una concatenaci6n de relaciones sociales ,a ni 

vel mundial con particularidades en cada formaci6n social se 
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gún el grado de desarrollo de las contradicciones específi--

cas y en cada período histórico. 

En una visión política y haciendo uso de la abstracción, en 

contramos que el capitalismo representa una concatenación de 

relaciones de poder con existencia a nivel mundial. 

Bajo esta perspectiva, consideramos que los "Estados Naciona 

les" ( de la periferia capitalista ) forman parte de un si~ 

tema de Estados a nivel mundial, y, según la especificidad 

de cada formación social, este adquiere formas concretas 15/. 

Lenin reinterpreto y enriqueció el análisis sobre la cuestión 

del Estado. Mostró cómo en tiempos revolucionarios el debate 

en torno al Estado ha logrado gran importancia en tanto expr~ 

sa los niveles del desarrollo de la lucha de clases. Demos-

tró cómo el Estado según el grado de desarrollo alcanzado -

por la sociedad se manifiesta en formas concretas de gobier-
• 

nos: Monarquía, República, Aristocracia y Democracia; y ex 

plicó cómo, aún cuando pueda ser distintas sus Íormas, su con 

tenido esencial esel carácter de clase 16/. 

En Lenin encontramos dos lecciones sustanciales en torno al 

Estado: 

15/ Según Monografía que construí recientemente sobre Estados y Partidos 
Políticos en El Salvador se obtuvo explicación acerca de las causas 
históricas que hace que el Estado Salvadoreño se concatene al sistema 
de Estados Capitalistas controlados por EE.UU. desde 1960 hasta la 
actualidad a traves de la ideología de Seguridad Nacional y sus va 
riaciones. 

li/ Lenin, V.l.: 1~1 Socialismo y el Campesino Medio~1 Edición Estudio. 
Edit. Cartajo. Buenos Aires, 1965. Pp.462-480. 
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l. Su caracter histórico 

2. Su contenido esencial de clase 

Su caracter histórico está referido a las variaciones que 

el Estado asume, según el grado de desarrollo de la Sacie 

dad en distintas formas de Gobierno. Esto nos ayuda a 

comprender como er Estado Salvadoreño asume distintas for 

mas de Gobierno: Gobierno Pecenista, Gobierno Demócrata -

Cristiano, y, en una perspectiva popular "Un Gobierno de 

Consenso Nacional", que presupone un rQmpimiento de la ca 

dena de Estados-Capitalistas controlados por Estados Unidos. 

De las formas de Gobierno que Lenin explicó fue la ?emocr~ 

cia la que expresaba el poder del pueblo. Consideró que 

la Democracia no es idéntica a la subordinación de la mino 

ría a la mayoría, sino que es el Estado que reconoce la 

subordinación de la minoría a la mayoría 17/. 

La Democracia como Gobierno que expresa los intereses del 

pueblo, para Lenin, presuponía la toma del poder por la cl~ 

se obrera y el desarrollo de la "Dictadura del Proletariado". 

A esta explicación también coincide Gramsci,cuando consideró: 

'~Todo el poder del Estado a los consejos obreros y campesi-

nos" 18/ • 

17/ Lenin, V.l.: "El Estado y la Revolución," Edit. Tecolut, San Salva 
dar, 1972, p. 67. 

~ Gramsci, a.: "Partido y Revolución" Democracia Obrera. Ediciones 
Cultura Popular, México 1978, p. 25. 
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Consideramos que la interpretación de la Democracia como dic 

tadura, se debe a que se establece como punto de partida la 

toma del poder. Es decir, el poder de la Sociedad Civil ha 

ciendo uso de la sociedad política. 

En la especificidad de los procesos políticos latinoamerica-

nos de Centro America y de El Salvador, en particular, consi_, 

deramos no puede hablarse con objetividad política de dicta-

dura de proletariado como base para la construcción de la -

democracia popular ni mucho menos confundir democracia pop~ 
~ 

lar con dictadura del proletariado. 

La dictadura del proletariado no puede existir si tomamos en 

cuenta el desarrollo de los movimientos sociales y su trans 

formaci6n en movimientos de liberaci6n a traves de los cua 

les se construye un tipo particular de hegemonía. Además, 

las tendencias de soluci6n a las crisis socioeconómicas y p~ 

líticas regionales tomando en cuenta la realidad objetiva de 

los procesos son las soluciones polític~s negociadas, que 

exigen la concertación social a traves de las cuales las di~ 

tintas fuerzas sociales o bloques de fuerza que caracterizan 

los procesos nacionales, construyen el consenso y una altern~ 

tiva nacional que son a su vez un proceso de construcción y 

desarrollo de la hegemonía y democracia popular. 

El proceso de la construcci6n de la Democracia como poder del 

pueblo en la actualidad no presupone la toma del poder y se 

gún la tendencia de los movimientos de liberación pasan por 
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tinuacion exponemos a manera de aproximacion: 

41. 

que a con 

- Una primera fase, que comprende el período de la lucha por 

la conquista del poder y esta ligado a la lucha por la con 

quista de mejores condiciones de vida para los trabajado

res; la libertad de organizacion sindical y gremial, liber 

tad de expresi6n, respeto a los derechos humanos, la libe 

ración de la dominaci6n-explotación Oligarquico-imperiali~ 

ta, la construccion de la hegemonía popular 

por las soluciones política-negociada. 

y la lucha -

Es en esta fase, donde s~ enmarca la presente_investigación y donde 

la construcci6n de la Democracia Popular se expresa como el 

desarrollo de una voluntad colectiva sobre la base de: a) u 

na creciente conciencia de clase expresada en la construcción 

y correlaci6n de fuerzas sociales y políticas, b) la cons

trucci6n de la hegemonía popular para la solución a probl~ 

mas concretos desarrollados por la crisis y la guerra ( a~ 

to costo de la vida, la represi6n popular, falta de Consenso 

Social y la solución política al conflicto bélico), y ante 

los cuales toman importancia los proyectos políticos funda 

mentales. 

- Una segunda fase, que comprende la reorganización de la es 

tructura de poder, teniendo como base la concertaci6n so 

cial y el establecimiento del Gobierno de Amplia Particip~ 

ción que vaya consolidando la hegemonía del sujeto so~ial -

(pueblo ), que haciendo uso del aparato de Estad~vaya des a 
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rrollando la voluntad colectiva sobre la base de la ideolo-

gía, extinguiendo las condiciones basicas y causas de la 

contradicción y diferenciación de las fuerzas sociales y las 

clases sociales. 

- y una tercera fase, donde a partir de la extinción de las 

clases sociales y su contradicción se logre una justicia s~ 

cial y paz total, o a lo que Lenin llamó Democracia plena -

]!i/ • 

En las situaciones concretas del proceso político salvadoreño, 

el poder del pueblo sobre la base de la creación y desarrollo de 
~ 

.~ 

esa voluntad colectiva, es un proceso que se inicia y desarrolla 

antes de la toma del poder y que tuvo sus orígenes en la década 

de¡ sesenta y en particular en el setenta con la construcción de 

fuerzas y su correlación en la búsqueda de la Unidad Nacional, 

que hizo posible ir pasando de las reivindicaciones económicas a 

otras de tipo político-militares, en un abierto proceso de libe 

ración nacional. 

Tambié~ consideramos que en nuestra situación no se trata de la 

dictadura del proletariado. Los intereses del proletariado de 

ben considerarse como el contenido sólo de manera fundamental 

en el proceso de la construcción y desarrollo de la hegemonía y 

Democracia Popular. Su contenido general esta determinado por 

el conjunto de fuerzas que integran el sujeto social y desarro 

llan el proceso revolucionario. 

En todo caso, nos interesa rescatar el contenido esencial de la 

Democracia como poder del pueblo. Esto nos lleva a diferenciar 
----------------------------------
12! Sobre la segunda y tercera fase, no se profundizan pues no es nuestro ob 

jeto de estudio. Lo hacemos como una aproximación y visi6n de futuro. 
Para muchos parecería una utopía, pero de eso se trata construyamos uto 
pías y llevemoslas a la concertación para que del debate salgan opciones 
vialbes. 
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en la situación salvadoreña el planteamiento de la Democra-

cia Formal y Democracia Real. 

La Democracia Formal es la expresión que adquiere el Estado 

Salvadoreño,a través de la Ideología de Seguridad Nacional 

desde la década del sesenta, que sirvió de base para legiti 

mar la dictadura militar de seguridad Nacional y que 10 fue 

consolidando como Estado de Seguridad Nacional en el desarro 

110 de una "Democracia de Minorías"20/, es decir una Democr~ 

cia desde y para la clase dominante, controlada por Estados 
~ 

-~ 

Unidos y que estuvo referido al pueblo en cuanto se le con 

vacó para elecciones que fueron la base para legitimar la -

Dictadura Militar y Con ello el dominio de Estados Unidos, 

pero que siempre careció de su contenido real. 

Según Pablo Gonzalez Casanova, el análisis de la Democracia 

incluye por lo menos cinco categorías: la represión, la n~ 

gociación, la representación, la participación y la mediación, 

y sin ellas el analisis de la Democr~ia es incompleto. Al 

analizar la Democracia debe incluir el análisis de los niv~ 

les de represión en forma física, moral y económica contra 

las personas y colectividades ( como personas y como pueblo ), 

incluye ademas la negociación individual, social y nacional. 

Debe haber una representación de los representados por los re 

20/ Véase Hinke1amert, Frank: "Democracia y Totalitarismot!,la. Edic. 
DEI. San Jase, Costa Rica, 1987, Pp. 216-228. 
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presentantes , una participación del pueblo en el poder, en 

la propiedad de medios de producción y en el consumo. Las 

mediaciones, tien~que estar orientadas a favorecer la De 

mocracia con el poder de los pueblos soberanos, con el p~ 

der de los pueblos trabajadores que impongan su voluntad -

mayoritaria a imperios y minorías oligarquicas 21/. 

La definicion que hace Pablo Gonza1ez Casanova, nos ayuda 

para la comprensión del contenido falso que presenta el Pro 

ceso Democratico de Seguridad Nacional. 

Consideramos que la democracia es una categoría his~. 

rica que no puede definirse y aplicarse al margen de la to 

ta1idad de las relaciones sociales concretas y de la practi 

ca y realidad social que los hombres, como seres historicos, 

van configurando constantemente. En esta perspectiva la d~ 

mocracia no puede definirse y aplicarse para cualquier tie~ 

po y contexto social, sino sólo para aquellas formaciones so 

ciales en que tiene lugar su realización. 

La Democracia Popular en El Salvador es un proceso de con~ 

trucción y correlación de fuerzas sociales y políticas, que 
I 

refleja la participación del pueblo en la lucha por conqui~ 

tar mejores condiciones fundamentales de vida para los tra-

bajadores, la liberación de la dominación 0ligarquico-lmp~ 

---------------------------
~/ Gonzalez Casanova, Pablo: Cuando hablamos de Democracia, de que ha 

b1amos? Documento fotocopiado, Pp. 3-6. Presentado en Seminario so 
bre Metodologías de Investigación en Ciencias Sociales, UES. No
viembre de 1987. 
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rialista Estadounidense, la construcción de la hegemonl:a popu

lar y la instauración de un nuevo sistema social sobre la 

base del respeto, igualdad y justicia social. 

La Democracia Popular adquiere su contenido real en el ac

cionar político-gremial y político-militar que tanto en lo 

urbano como en lo rural, va desarrollando el pueblo y su va~ 

guardia por la instauración de nuevas relaciones sociales -

con justicia social. A este proceso debemos favorecer de~ 

de los aportes de los estudios críticos que se constituyan 

como propuestas viables desde nuestro lugar de trabajo. 

Creemos que la dominación Oligárquico-Imperialista no desa

parecerá por sí sola. 
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VI. TECNICAS DE INVESTIGACION ClENTIFICAS EMPLEADAS 



CAPITULO VI 

TECNICAS DE INVESTIGACION CIENTIFICAS EMPLEADAS 

Por la especificidad de nuestro objeto de estudio, y en un 

esfuerzo por su interpretación y reconstrucción teórica,nos 

auxiliamos en las siguientes técnicas: 

l. LA TECNICA DOCUMENTAL. 

Se pretendió rescatar la información de libros, revistas, 

boletines y documentos, que a través del análisis crítico, 

favorecieron la comprobación de la hipótesis, la aproxim~ 

ción al problema y el logro de nuestros objetivos. Esta 

técnica nos permitió recuperar la información de testimo-

nios escritos de vida, tanto de representantes del PDP, -

como también del PDSN. 
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2. LA TECNICA DE LA HISTORIA ORAL O HISTORIA DE VIDA. 

Por medio de la encuesta estructurada entrevistamos a u 

na muestra quizá poco representativa~/, pero de mucha im 

portancia para la contrastacion de la teoría y la expe 

riencia vivida por dirigentes de fuerzas políticas que 

integran el movimiento popular, a fin de obtener informa 

ción de los avances, limitaciones y perspectivas en la 

construcción de la Democracia Popular. 

Se entrevistaron algunos dirigentes del FDR, UNTS, CD, CPDN. 
~ 
~~ 

Se hace necesario aclarar nuestra poca experiencia en el 

uso de esta técnica, pero se hizo u~ esfuerzo por no per 

der de perspectiva nuestras limitantes pata no llegar a 

generalizar lo individual. 
~ 

*/ En el sentido que solo se entrevistaron a dirigentes y no a las ba
ses de cada una de las fuerzas sociales y políticas. 
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CAPITULO VII 

INICIOS DE LA CONSTRUCCION y DESARROLLO 

DE LA HEGEMONIA POPULAR 1960-1979 

El ana1isis del proceso político salvadoreño como secuencia 

de coyunturas políticas, determina la importancia que para -

el movimiento popular tuvo la acumulación de fuerzas y expe

riencia histórica, que desde los años sesenta y setenta, le 

fue imprimiendo el proceso de "luchas economistas", "lega-

listas institucionales", "electorales", hasta lograr la uni 

ficación de las reivindicaciones económicas y políticas, la 

lucha sindical y gremial y la lucha armada y de masas a fina 

les del setenta. 

Esta situaci6n constituyó un proceso de po1itización de la 

clase trabajadora Salvadoreña, que le permitió desarrollar el 

48 
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sujeto político y social de la revolución y su concatenación 

al sujeto histórico en la lucha por la transformación del -

sistema de relaciones sociales dominantes. 

El proceso de politización de la clase trabajadora Sa1vado-

reña1es la expresión del descubrimiento de sus intereses de 

clase en sí, que fue p,osibilitando el desarrollo de la org~ 

nización sindical y gremial, constituyéndose como clase p~ 

ra sí en el desarrollo de su lucha por conquistar mejores 

condiciones de vida para los trabajadores, la liberación de 

-.e 
~ la dominación-explotación Oligarquico-Imperialista Estadouni 

dense, y la construcción de la hegemonía popular e instaurar 

un nuevo sistema social con justicia social. 

Para una mejor comprensión del mismo, vamos a dividir el a 

na1isis en dos coyunturas que tienen continuidad: primero, 

en las condiciones socio-políticas que se desarrollaron en 

la década del sesenta y luego las contradicciones de la dé 

cada del setenta. 

l. INICIO DE LA CONSTRUCCION y CORRELACION DE FUERZAS SIN-

DICAL y GREMIAL EN UNA VISION REVOLUCIONARIA DE LA SOCIE 

DAD 1960-1970. 

Desde principios de la década del sesenta se manifiesta 

el inicio de la construcción de la hegemonía popular. -

En la interpretación que hace Chantal Mouffe a la ' ~'heg~ 

monía e ideología" en Gramsci, la hegemonía se entiende 
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como la capacidad de una clase para articular a sus intere-

ses los de otros grupos sociales a través de la dirección -

política, intelectual y moral en la construcción de la va 

luntad colectiva para que se constituya como el protagonis-

ta de la acción política. Esta voluntad colectiva tenía co 

mo base el desarrollo del principio unificador: La Ideolo-

gía 22/. 

La hegemonía Popular en El Salvador se comenzó a construir 

en la decada del sesenta, se expresó como una voluntad cole~ 
~ 

tiva-popular con una tendencia trans1ormadora del sistema de 

dominación capitalista y que cobro auge en la decada del se 

tenta. La complejidad de este procesq se concretiza en la 

dinámica de la construcción y correlación de fuerzas socia 

les y políticas. Las fuerzas sociales y políticas, son gr~ 

pos hegemónicos en que se expresan los intereses de las cla 

ses sociales fundamentales y que adquieren importancia al con 

vertirse en ejecutores de los proyectos políticos fundamenta 

les. 

El desarrollo de la voluntad colectiva significó a partir de 

1960 el tipo particular de las reivindicaciones que la clase 

trabajadora Salvadoreña planteó a las necesidades desarrolla 
. 

das por el capital y tuvo como resultado mayores niveles de 

consenso en la superacion de la contradicción entre las con 

diciones objetivas y subjetivas de la sociedad. 

--------------------------------
22/ Chantal, Mouffe: Opa cit. IBID. 
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En 1961 se constituye el FUAR ( Frente Unido de Acci6n Revoluciona-

rio ), donde se aglutinaron intereses con "una visi6n revo 

lucionaria" 23/, desarrollando un tipo particular de org~ 

nizacion ilegal y secreta que proclamo como objetivo fun 

damental preparar al pueblo para realizar la revoluci6n an 

tioligárquica y anti-imperialista. 

En 1963 como un esfuerzo para aglutinar los intereses de la 

clase trabajadora y unificar el movimiento sindical, surgi6 

el CUSS ( Comité Unitario Sindical Salvadoreño ) y como ex 

presi6n de los valores cristianos y replanteamiento de las 

directrices de sindicatos oficiales integrados en la UNOC, 

surgi6 en 1964, FECCAS ( Federaci6n Cristiana de Campesinos 

Salv~doreños ) para reivindicar la soluci6n a los problemas 

de los trabajadores en el Agro-Salvadoreño. 

La lucha de estos dos sectores de la clase trabajadora sir 

vieron de base y ejemplo para otros sectores trabajadores. 

En 1965 para velar por intereses y unificar las luchas del 

Magisterio Nacional se integr6 ANDES ( Asociacion Nacional 

de Educadores Salvadoreños ), cuyos intereses de carácter -

gremial constituy6 parte de la lucha popular. Este mismo 

año, se formo la FUSS ( Federacion Unitaria Sindical ae El 

Salvador) que constituyo otro ,esfuerzo por unificar el mo 

23/ Entendida ésta como el compartimiento de intereses economicos y p~ 
líticos que puedan conducir hacia la transformaci6n de un sistema 
social ( Capitalista) por otro ( Socialista ). 
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vimiento sindical, y que promovió la organización del 

sujeto histórico de la revolución Salvadoreña, e impulsó 

las principales huelgas a finales de la década del sesen 

ta, en las que cabe destacar, la del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Industria del Transporte Simila-

res y Conexos de El Salvador, de AMTRAM y STIUSA, y la 

huelga general de ACERO, S.A., en 1967, y de ANDES en 

1968, que son reflejo y muestra del grado de organización 

de la clase trabajadora ante el descubrimiento de sus in 

~~ tereses de clase pa~a sí 24/. 

Este proceso de la construcción de la nueva hegemonía, -

no se desarrolló al margen de las limitaciones que la d~ 

minación Oligárquica-lmperialista en forma paralela esta 

ba desarrollando para reconstruir su hegemonía y sus 

desafíos a partir de 1960, y que se expresó en un replan 

teamiento del estilo de dominación. 

2. LA ESTRATEGIA DE LA DOMINACION OLIGARQUICO-IMPERIALISTA 

PARA INTENTAR RECONSTRUIR SU HEGEMONIA. EXPRESIONES DE 

LA ESTRATEGIA DE LA SEGURIDAD NACIONAL. 

La dinámica de la dominación Oligárquico-Imperialista que 

caracterizó al régimen político salvadoreño a partir de 

1960 tiene mucha relación con las variaciones de la do 

24/ Véase Chavarría Kleinhem, Francisco y otros autores: "Fundamentos 
Políticos, Económicos y Sociales de la Evolución y Desarrollo del 
Movimiento Sindical en El Salvador" CIDAMO. Carta Informativa. 
México, 1980. Pp. 8, 16. 
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minación imperialista a nivel mundial, la cual exponemos 

en forma breve como introducción para la interpretación 

de este sub-capítulo. 

En nuestro Marco Teórico-Metodológico hacíamos referen 

cia al caracter histórico del Estado, el cual debemos en 

tender como las distintas formas de Gobiernos y sus ex 

presiones concretas según el grado de desarrollo de la 

sociedad en períodos determinados. Lenin explicó el ca 

racter hist6rico del Estado como expresi6n del desarrollo 

del Imperialismo. 

Cuando Lenin,interpretó que la Primera Guerra Mundial 

fue una llGuerra Imperiali'Sta ll por conquistar nuevos mer 

cados y la expansión del Capitalismo en donde la fun 

ción particular del Estado Capitalista tanto a nivel na 

cional como internacional fue velar por los mecanismos y 

procesos en favor del desarrollo de los monopolios y ex 

pandir su hegemonía. Para este momento histórico los mo -
vimientos revolucionarios no se habían desarrollado toda 

vía en el mundo. Sin embargo, con el triunfo de la Revo 

luci6n Rusa y después de la Segunda Guerra Mundial, las 

luchas imperialistas se convirtieron en luchas por mant~ 

ner las posiciones ya conquistadas y se expresó como una 

lucha entre la ideología capitalista y socialista. 

La lucha entre la ideología capitalista y socialista se 

profundizó con los nuevos triunfos de la clase obrera en 
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el mundo, situación que constituían los rompimientos de 

los "eslabones más débiles del capital", y que en Améri 

ca Latina fueron el caso de Cuba y Nicaragua el más re 

ciente. 

En la perspectiva de mantener las posiciones ya conqui~ 

tadas y contrarrestar la expansión del Socialismo, ante 

esta situación, los sistemas de dominación en América La 

tina se han visto influenciados más directamente por el 

Imperialismo Estadounidense, y según Sam~r Amin,a tra 

vés de este proceso los Estados de la periferia cap~~a-

lista han experimentado transformaciones para velar por 

los intereses del capital internacional; produciéndose 

una separaci6~ cada vez mayo~ entre sociedad civil y 

Estado. 

El Estado pas6 a reproducir los modelos económicos nece 

sarios para la reproducci6n del "Capital del Centro", 

pretendiendo desarrollar una nueva naci6n'y sociedad ci 

vil 25/. 

La crisis de hegemonía que experimentó Estados Unidos 

después de la Segunda Guerra Mundial y la derrota que 

sufri6 en Vietnam, determinó el replanteamiento de su es 

trategia para defender sus intereses a"través de lo que 

se denomin6 "Estrategia de Seguridad Nacional". 

25/ Véase Samir Amin: "Clases, Naciones y Estado en el Materialismo 
Hist6rico". (Centro de Documentaci6n del Depto. de Ciencias So 
ciales. DES ). 
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La Estrategia de Seguridad Nacional es la ideología a 

traves de la cual los Estados Unidos pretendieron defen 

der sus intereses en todos aquellos países en que estos 

estuvieran amenazados por el desarrollo del socialismo. 

Esta estrategia significaba hacer cambios en 10 econó 

mico, 10 político y 10 mi1itar~ pero sobre todo en 10 

político-ideológico pues a consideración de los Estados 

Unidos, el descuido en este último, había sido el fraca 

so en Vietnam. En esta perspectiva y ante los avances 

del movimiento popular en El Salvador, los Estados Uni 

dos en concatenación con la Oligarquía Salvadoreña im 

p1ementaron la estrategia de Seguri~ad~Naciona1 a pa~ 

tir de 1960, expresada a traves de: 

a) El proceso de Industrialización e Intervenci6n Imp~ ~ 

ria1ista. 

b) La Readecuación de la Dictadura Militar. 

c) La Imp1ementaci6n del proceso "Democratico de Seguri 

dad Nacional". 

A continuaci6n exponemos brevemente cada una de estas si 

tuaciones a través de los cuales la dominación oligarqui 

ca trato de reconstruir su hegemonía: 

a) El proceso de Industria1izaci6n e Intervenci6n Imperia 

lista, fue un resultado del sector de la burguesía na 

ciona1 por encontrarle salida a la crisis econ6mica y 

política que Re había profundizado con la caída del 
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precio del café y algodón a finales de la década del cin 

cuenta, y la necesidad de asociarse al capital intern~ 

cional para desarrollar una nueva modalidad para obtener 

plusvalía sobre la base de la "Internacionalización del 

Capital". Pero sobre todo, fue un resultado de la ing~ 

rencia del Imperialismo Estadounidense, quien por medio 

de la ALPRO y la CEPAL, pretendio dinamizar la producción, 

gener~r mas empleo, aumentar la capacidad adquisitiva y 

pal~ar el incremento del descontento popular. 

La ~nternacionalización del C.apital" significo una pr~ 

fundización en la explotación de la fuerza de trabajo, y 

una consolidación del dominio Imperialista a través de 

la "burguesía compradora" que se constituyó como dominan 

te en 10 económico y político a través del control del 

Estado articulado a la empresa multi-nacional, y según 
, 

Guillermo Chocan~, a partir de este momento histórico, 

los aspirantes a gobernantes tuvieron que dar pruebas 

feacientes-de su anticomunismo antes de recibir el visto 

bueno del Departamento de Estado 26/ •• 

La consolidación del dominio Imperialista para este p~ 

ríodo, es una situación que cobró importancia no solo 

para El Salvador, sino también para Centro América, co 

26/ Molina Chocano, Guillermo: "La Integración Centroa · 
mericana y la Dominación Internacional". p. 73. 
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mo especificidad de la fase Imperialista de lucha ideo-

lógica en contra del desarrollo de la ideología socia-

lista, y que llevó consigo el aumento de la . . .... 
~nvers~on 

del Capital ~orteamericano. 

El siguiente cuadro nos refleja el movimiento financiero 

en inversiones que el capital extranjero destinó y orie~ 

tó hacia la producción industrial en Centro América: 

CUADRO 1 

CENTROAMERICA y PANAMA: INVERSIONES NORTEAMERICANAS DIRECTAS EN . 
1960 Y PROPORCION CON LAS INVERSIONES NORTiAMERICANAS TOTALES HASTA -
1965 ( EN MILLONES DE COLONES). -~ 

, , 

P A I S E S Inversiones .Directas de Inversión Directa,de 
Estados Unidos hasta Estados Unidos de % 

1960 ~1960-1965 

Costa Rica 120 43.3 38.00 

El Salvador 70 35.2 50.30 

Guatemala 156 49.0 31.41 

Honduras 146 24.7 17.00 

Nicaragua 35 27.0 77 .14 

Panamá 513 93.1 16.20 

-TOTALES 1.040 247.3 26.40 

FUENTE: SIECA. Guatemala 1967 ( Molina Chocano, Op. Cit. p. 23 ). 

El cuadro nos muestra que sólo en 5 años ( 1960-1965 ), 

la inversión norteamericana para El Salvador aumentó en 

un 50.3 %:respecto a las inversiones directas hásta. ~-

196Cl. El auge en el incremento de las inver 

siones directas de los Estados Unidos a partir de \ 1960 

expresó la preocupación que para los Estados Unidos te 
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nía la tendencia creciente de la organización y lucha de 

la sociedad civil salvadoreña. La sociedad civil en su 

acepción política y según los aportes de Gramsci, la com 

ponen el complejo de las organizaciones que representan 

a los sectores sociales subalternos ( pueblo ) en la 

const~ucción de la hegemonía política del nuevo sistema 

social. 

El proceso de Industrialización trajo consigo el desarro 

110 del proletariado Industrial Salvadoreño, y concentró 

en los centros urbanos al mayor número de la población -

civil producto de la emigración campo-ciudad. Así mismo 

con esta dinámica del capital surgieron y se desarrolla 

ron los sectores medios pues en este período es que cre 

ció la "Burocracia Estatal". El surgimiento de los se~ 

tares medios constituyó el aparecimiento de los aliados 

de clase en el proceso político salvadoreño. Situación 

que fue mostrando como el mismo desarrollo del capital 

lleva la consolidación de sus sepultureros, en tanto 

construyó los sujetos de la revolución. 

La "Internacionalización del Capital" determinó la nueva 

función modernizante del Estado, que adoptó por primera 

vez el lI s istema de planificación económica y socíal" ca 

mo instrumento técnico-administrativo en función de 10 -

político, desarrollando actividades en el marco de 10 que 

se denominó "bienestar social".* 

* El "bienestar social" fue una expresión de la ideología de Seguridad 
Nacional por medio del cual el Gobierno trató de reconstruir la hege 
manía y dominación Oligárquico-imperialista a través de reformas en
los sistemas de educación, salud, vivienda y comunicación. 
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b) La Readecuación de la Dictadura Militar. Decimos reade 

cuación, porque esta hace presencia en la vida nacional 

desde 1932 con el General Maximi1iano Hern¡ndez Mart! 

nez, pero en este caso hacemos referencia a una dictadu 

ra militar ya no representante de la Oligarquía 9a1vado 

reña, sino del domi~io Imperilista y garantizadora de la 

Seguridad Naciona1~ que se caracterizó porque la Fuerza 

Armada pasó a controlar no sólo 10 militar, sino tambien 

en lo político e ideológico para la coersión de la sacie 

dad civil y propugnando por una reforma social según 1i 

neamientos de la proclama de la Fuerza Armada de 1961, a 

partir de la cual la Fuerza Armada se propone dictaminar 

medidas de beneficio público entre ellas: 

Incrementar las fuentes de trabajo y estimular la pro-

ducción, mediante un adecuado programa de obras púb1i 

caso 

Reformar el sistema tributario de modo que la imposi-

cion resulte equitativamente progresiva con respecto -

al nivel de ingresos de los contribuyentes. 

- Propiciar el incremento de la producción agrícola y e 

levar los ingresos del campesinado mediante la revi-

si6n y planificaci6n del empleo y tenencia de la tierra. 

Inteñsificar la construcci6n de viviendas rural y urba 

na para campesinos, obreros y empleados. 

Extender los servicios asistenciales: medico-hospit~ 
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1arios de toda la naci6n. 

Intensificar la educaci6n tecnica del campesino y del o 

brero para facilitar el establecimiento de nuevas fuen-

tes de producci6n. 

- En suma, la Fuerza Armada, comprende que la única forma 

de conquistar la libertad, la seguridad y la paz- social, 

es erradicando la miseria con la uti1izaci6n de todos 

los recursos capaces de utilizar la economía privada y 

las finanzas públicas 27/. 
~ -=-, 

Según Ernesto Ricther, fue el "Directorio cívico Militar" 

de 1961, el embri6n de la "Nueva Dictadura Militar" a pa,!. 

tir de la cual podemos co~prender la ingerencia imperia1i~ 

ta expresada en tres campos problemáticos: 

Primero, la constitutci6n de las "proclamas de las Fuer 

zas Armadas" a partir de la cual el ejercito actuando c~ 

mo corporaci6n, asumi6 por primera vez funciones po1íti-

cas anticonstitucionales. 

- Segundo, una dec1araci6n de instituciona1izaci6n de la -

intervenci6n política de la Fuerza Armada. 

- Tercero, una nueva política de dominaci6n que asumi6 las 

características de combinar las concesiones reformistas 

con la represi6n de las masas 28/, en la que cabe dest~ 

27/ Vease, Castro Morán, l.faría: "Funci6n Política del Ejercito Sa1vadE.. 
reño en el presente Siglo" ( Testimonio escrito ). La Proclama de 
la Fuerza Armada en 1961. Pp. 337-339. 

28/ Ricther)E.: "Proceso de Acumu1aci6n y Dominaci6n Capitalista en la 
formaci6n socio-política sa1vadoreña IT .Pp. 110-114. 
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car la creacion de ORDEN ( Organizacion Democratica 

Nacionalista) en 1967 y 106 "Escuadrones de la 

Muerte" denominados "Mano Blanca". Todo este proc~ 

so estuvo acompañado del desarrollo de lo que se de 

nomino "Proceso Democratico de Seguridad Nacional", 

como alternativa para legitimar la nueva dictadura 

militar. 

c) La Implementacion del proceso "Democratico de Seguridad 

Nacional". Despues de la Segunda Guerra Mundial, la e~ 

trategia imperialista de dominación se manife~o a tra 

vIs de la ideología de Seguridad Nacional, según la 

cual para Estados Unidos, la lucha en el campo ideoló 

gico es fundamental en contraposicion a la ideología -

socialista. 

Ademas se caracterizó por ser un proceso con tendencia 

a reconstruir su hegemonía y legitimar la dominación mi 

litar a través de dirigentes con una vison progresista, 

pero en lo fundamen~al ligados a sus intereses. -
Se presentó como una apertura democrática a la partici 

pación de los sectores medios en los procesos políticos 

y en la estructura de poder. Este proceso se gestó a 

principios de la década del cincuenta y que sólo en la 

del sesenta adquirió relevancia, y obedeció según Gert 

Rosental, que para la CEPAL el descontento popular en 
\ 

América Latina y Centroamerica, era el resultado de la 



injusticia social, pues se había marginado a las 

grandes mayorías de los beneficios de la produccion 

y en lo fundamental, una exclusión de la participa-

ción de las mayorías en la estructura de poder 29/. 

Bajo esta perspectiva, a partir de la década del se 

senta, se incrementan las relativas oportunidades p~ 

ra la organizacion de la sociedad civil, surgiendo 

así partidos políticos que vinieron a interpretar los 

intereses de la sociedad civil: PDC, MNR, PAR, UDN~ 

surgiendo también los procesos electorales como el 

acicate de lo que se denomino "Libertades Democrati 

cas", y como fundamento de métodos transformistas de 

hegemonía. Los metodos transformistas de la hegemo-

nía fueron los medios a través de los cuales la clase 

dominante buscó la absorción gradual y contínua de 

los elementos activos de oposicion, tratando de cons 

truir el consenso pasivo en base a la absorción y neu 

tralizacion de fuerzas 30/. 

Estos tres campos a través de los cuales la dominación 

Oligarquico-lmperialista, pretendió contrarrestar el 

descontento popular y reconstruir su hegemonía- no 

29/ • Rosental, ,Gert: uPrincipales rasgos de la evolucion de las Econo
mías Centroamericanas después de la post-guerra'~, Pp. 29-32. 

30/. Chantal, Mouffe: Op. Cit. Ibid. 
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cumplió los objetivos, a lo sumo sirvió ( en los pri 

meros años ) para crear actitudes reformistas Y ele~ 

toreras en el movimiento sindical. Sin embargo, fue 

ron superados por los niveles de conciencia que la 

clase trabajadora demostró en la practica, a través 

del auge en la construcción y correlación de fuerzas, 

con una visión revolucionaria, logrando mejores niv~ 

les de consenso en la articulación de la lucha sindi 

cal y gremial, la lucha armada y de masas en la déca 

da del setenta. 

3. AUGE EN LA CONSTRUCCION y CORRELACION DE FUERZAS CON UNA 
VISION POLITICA y REVOLUCIONARIA DE LA SOCIEDAD. 1970-1979 

En este apa~tado tratamos de explicar el proceso por me-

dio del cual se fue consolidando la unificación de la lu 

cha sindical, gremial, armada y de masas, como expresión 

del proceso de politización y radicalización de la clase 

trabajadora en la conformación de los sujetos de la revo -
lución salvadoreña. 

A inicios de la década del setenta, la experiencia de los 

años sesenta le permitió al movimiento popular, pasar a 

una nueva etapa en que se muestran los niveles superiores 

de conciencia de "clase para sí", en la lucha antia ligar-

quica y anti-imperialista. 

Esta situación se expresó en la conformación de nuevas fuer 

zas sociales y políticas que fueron constituyéndose como -

\ 

BlBUOl ~CA-- CENTRAL 
UNIVEflS IOAO DE EL S .... LV ... DOR 
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los sujetos de la revolución, favoreciendo la dirección 

política, intelectual y moral en el desarrollo de la v~ 

1untad colectiva a través de la articulación de la 1u 

cha armada con la lucha política de masas. 

En la década del setenta, la dinámica de lucha de la so 

ciedad civil estuvo determinada por los niveles de con 

ciencia de clase, expresada en un tipo particular de 

practica de clase que fue permitiendo la construcción y 

desarrollo del proceso de liberación nacional, ref1eja
~ 

do como un proceso de po1itizáción e inicio de radica1i~ 

zación de la sociedad civil a traves de tres niveles de 

lucha por medio de los cuales se~fueron desarrollando -

los sujetos de la revolución salvadoreña; favoreciendo 

la dirección política, intelectual y moral de la lucha 

político-militar y de masas: 

a) El Nivel de la Lucha Armada E. olítico-}1i1itar 

b) El Nivel de la Lucha de Masas Extraparlamentaria o L 

legal. 

c) El Nivel de la Lucha de }fasas O ficia1izada o P ar1ame~ 

taria a traves de Partidos Fo1íticos. 

La importancia de la reconstrucción teórica de estos tres 

niveles de lucha popular está determinado porque fue a 

través de estos que emergieron los sujetos de la revo1u 

cion y la hegemonía popular. Para una mejor comprensión 

de cada uno de estos niveles hacemos un resumen a contí 

..... 
nuac~on: 
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a) La Lucha Armada o Militar, reflejó el salto cualita 

tivo de las fuerzas políticas y Fevolucionariamente 

más avanzadas de la clase dominada para defender sus 

intereses y orientar la lucha anti-oligárquica y anti 

imperialista. Según Gramsci, en las situaciones y ca 

rrelación de las fuerzas, el momento militar es el ni 

vel decisivo y significa un nivel superior de la ex-

presi6n de la clase dominada. 

A nuestro juicio para el caso salvadoreño, está liga 

do a un proceso de construcción y correlación de fuer 

zas y a la dinámica desarrollada por la lucha políti 

ca de masas: 

- En 1970 surgieron las FPL ( Fuerzas Populares para 

la Liberaci6n Nacional Farabundo Martí~que repre-

senta un esfuerzo del sector políticamente. más avan 

zado de la clase trabajadora salvadoreña en la org~ 

nizaci6n por romper los metodos de lucha legalista 

y pasar a formar la lucha armada y política para -

el fortalecimiento del poder popular y como un eje! 

plo para otros sectores en la integraci6n del movi 

miento de liberaci6n nacional. 

- En 1971 surgi6 el ERP ( Ejercito Revolucionario del 

Puebl~ 31/, como otra muestra del sector trabajador 

------------------------------
31/ Se considera una escisión del sector más ortodoxo de las FPL y un -

resultado del proceso de politizaci6n de la clase trabajadora salva 
doreña. 
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mas avanzado en la concatenación de la lucha p~ 

lítica y armada para enfrentar la dominación o 

ligarquico-imperialista. 

Con el surgimiento de estas fuerzas, se abren e~ 

pacios de lucha que favorecieron el desarrollo de 

la lucha de masas en tanto se fueron logrando m~ 

jores niveles de direcci6n política, intelectual 

y moral en el camino hacia la revolución social. 

La revoluci6n social es un proceso de destrucción 

de unanegemonía y la construcci6n de una nueva 

según Lenin, es un proceso complicado -

de muerte del viejo orden social y el nacimiento 

del nuevo orden social, del estilo de vida de de 

cenas de millones de hombres ••• 32/. 

En 1975 como una escisi6n del ERP, surgi6 la RN ( Re 

sistencia Nacional ) estructura armada que con su trabajo 

político-militar favoreci6 el desarrollo del movi 

miento de masas y movimiento revolucionario. 

En 1978 se constituy6 el PRTC ( Partido Revoluci~ 

nario de los Trabajadores del Campo ), que como -

reflejo de la visi6n política y conciencia de cla 

se de trabajadores del campo, obreros y estudian-

32/ Lenin, presentado en Harnecker, Marta: "La Revoluci6n Social ll 

p. 19. 
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tes de secundaria, mostró importancia en la direc 

ción de la lucha armada y de masas en la lucha an 

ti-oligárquica y anti-imperialista. 

Tambien,cabe destacar que a finales de la decada 

del setenta ( 1977 ) el PCS ( Partido Comunista -

Salvadoreño ) pas6 de las luchas pacifistas!:./ a la 

lucha revolucionaria armada, organizando los GAR 

( Grupos de Acción Revolucionaria ),que desde la 

línea de su partido fueron orientando los pequeños 

niveles de lucha revolucionaria armada. 

Con la creación de estas estructuras armadas, la 
. 

dirección de la lucha popular fue cobrando auge en 

tanto permitió ir clarificando la situación del e-

nemigo de clase, tanto en el plano nacional como -

internacional. 

b) La l u c ha d e clases Extr,..aparlB.dlentaria o _Ilegal f!le ~n pr~c!:. ~ 

so a traves del cual la sociedad civil como clase 

dominada fue pasando del descubrimiento de sus inte 

reses a la defensa de estos, desarrollando una 

practica en que las reivindicaciones políticas se 

constituyeron como aspecto principal de lucha respe~ 

to a las reivindicaciones económicas y en conjunto 

Por lucha pacifista podemos entender a la lucha que parte de la nece 
sidad del Cambio Social, pero que no concibe la vía violenta ( armada) 
como medio para hacer la revolucion. Sino como resultado de la apli 
cación de metodos pacíficos y acuerdos políticos. 
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fueron la base del inicio y desarrollo del movimien 

to de masas y de la escena política por medio de la 

cual la sociedad civil se constituyo como fuerza pa 

ra la conquista del poder. 

El movimiento de masas que se inicio en la década 

del setenta, fue la base para la configuracion de 

la situación revolucionaria salvadoreña, en la medi, 

da que las masas populares ante la crisis económica 

y política, pasaron al escenario de la lucha políti 

ca con lo que se fue desa~ollando la crisis políti ~ 

ca general del sistema capitalista 33/. 

La dinámica que manifestó la ~ucha de las masas ex 

trapar1amentarias durante esta fase historica fue 

un resultado de la experiencia historica de la c1a 

se trabajadora salvadoreña desde la década del se-

senta y la dirección que iba experimentando la lucha 

popular con el surgimiento y práctica de clase por 

parte de las fuerzas político-militares, a través 

de la cual se fue desarrollando una clara y abierta 

hegemonía popular. 

En 1973 como un esfuerzo por lograr unificar el mo 

vimiento sindical, surgio FENASTRAS ( Federacion Na 
-----------------------------
33/ Para Lenin, existe situacion revolucionaria cuando a la opresion de 

los de abajo se agrega la crisis de los de arriba,que permite la i 
rrupcion de las masas populares al escenario político. Lenin, pre 
sentalio en Harnecker, Marta, Op. Cit. p. 71. ' 



1 

69. 

cional Sindical de Trabajadores Salvadoreños ) y es 

un resul tado de la tendencia creciente que desde 1960 

traía la organizaci6n de la sociedad civil en repr~ 

sentaci6n del trabajo asalariado según 10 muestra el 

cuadro siguiente: 

CUADRO 2 

EL SALVADOR. NUMERO DE SINDICATOS Y NUMERO DE AFILIADOS 

AÑos 1962-1975 
, 

AÑo J:..IlJMERO DE SINDICATOS NUMERO DE AFILIADOS 
-
1962 78 25,917 

1963 87 27,734 
-

1964 70 20,922 

1965 68 24,475 

1966 80 24,126 

1967 124 31,214 

1968 104 34,573 

1969 104 40,717 

1970 113 44,150 

;971 121 47,020 
, , ) 124 49,886 

] ti I 117 54,387 

19 !/~ 122 62,999 

1975 127 64,186 

FU~Nj~· Estadística de Trabajo. Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social. Mario Lungo, El Salvador 1932-1978. (Crisis del 
Estado y papel de la Política Social ( Mimeografiado ). 

El Cuadro muestra la tendencia creciente de la organización 
\ 

sindical de la clase trabajadora salvadoreña desde 1962-1975, 

situación que es explicada a nuestra consideración por dos 
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factores sustanciales: 

- Primer~por las condiciones que desarrolló el proceso 

de industrializaci6n en términos del aumento de fuer 

za de trabajo asalariado a través de la cual la masa 

de trabajadores en su enfrentamiento con el capital, 

encuentran la posibilidad de descubrir sus intereses 

como la clase social dominada y explotada. También 

a esta condici6n se sumó las condiciones y mecanismos 

que" para estimular la organización sindical planteó 

el Gobierno Salvadore~. en representación de los inte 

reses de la Democracia de Seguridad Nacional. 

- Segundo, factor 10 constituyen los problemas de la cla 

se trabajadora en el área rural en términos de que -

el proceso de industrializaci6n estuvo ligado a la ten 

dencia creciente del "ejército agrícola de reserva" cE.. 

mo reflejo del proceso de proletarización que fue ex 

perimentando la poblaci6n rural: 

, CUADRO 3 

PROLETARIZACION DE LA POBLACION RUP~ 
r , I 

Extractos de familia se- 1961 1971 
. 

1975 
0# propiedad de tierra gun 

Familias % Familias % Familias % 

1. Sin tierra 30,451 11.8 112,108 29.1 166,922 40.9 
2. Henos de 1 Ha. 107,054 41.6 132,907 34.6 138,838 34.1 
3. De 1 a 1.99 Ha. 48,501 18.8 59,842 15.5 62,385 15.3 
4. De 2 a 4.99 Ha. 37,743 14.7 44,002 11.4 24,400 6.0 
5. De 5 a 9.99 Ha. 14,001 5.5. 15,730 4.1 7,545 1.9 
6. De más de 10 Ha. 19,597 7.9 19,951 5.2 7.297 \ 1.8 

. . . FUENTE: Real~dad Campes~na y Desarrollo Nac~onal, PNUD/OTC 
United Nations, 1976, n. 5 tomado de Burke,E., "La Proletariza 
cian Agraria en El Salvador". Estudios Centro lunericanos ( ECA) 
XXXI, Sept-Oxt. 1976. 
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Desde mediados de la década del setenta~ la Organizacion 

sindical y gremial fue e~timulada por la direccion de -

las fuerzas político-militares, surgidas a principios 

del 70. 

En 1975 el esfuerzo político-militar de las FPL por la 

concentraci6n de fuerzas y direcci6n de la lucha de ma 

sas~ posibilito el surgimiento del BPR ( Bloque Popular 

Revolucionario )~ que represento un nivel particular en 

la construcci6n de la hegemonía popular; ag~utinando cam 

pesinos, estudiantes de secundaria, maestros de prima

ria, universitarios, poblacion de tugurios y sindicatos 

con una visi6n revolucionaria. 

La experiencia del BPR en concatenacion con las FPL-sir 

vi6 como instrumento político de enseñanza a las otras 

estructuras armadas, de la posibilidad real de desarr~ 

llar procesos de acercamiento entre las bases y la di 

rigencia, a fin de ir estableciendo mejores niveles de 

correspondencia entre representantes y representados 

para el fortalecimiento de la lucha político-militar en 

contra de la dominacion y explotacion Oligarquico-Impe 

rialista. 

En 1976 con la experiencia y esfuerzo político-militar 

de la RN surgio el FAPU ( Frente de Acción Popular Uni 

ficada ) fortaleciendo el movimiento de masas integran 

do a campesinos, estudiantes~ maestros de secundaria y 

------------------
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universitaria. 

En el ana1isis de la unificación entre las bases y la -

vanguardia para ir consolidando la fuerza creemos tam 

bién de mucha importancia destacar la unificación del 

ERP al movimiento de masas a traves de la organización 

de las LP-28 ( Ligas Populares 28 de Febrero) en 1977, 

que constituyó otro gran esfuerzo en la concentración 

y dirección de fuerzas, integrando a campesinos, estudian 

tes de secundaria, obreros, trabajadores de mercados y 

comités de barrios. 

En este proceso de concatenación entre bases y vanguar-

dia para el desarrollo del movimiento de masas y la 1u-

cha política. Merece atención identificar el esfuerzo 

del PRTC,por la dirección y organización del MLP ( Movi 

miento de Liberación Popular ) en 1979 aglutinando a 

trabajadores del campo, bases obreras, estudiantes de se 

cundaria y algún sector universitario. 

Consideramos que también es clave para entender el suj~ 

to político y social de la revolución no dejar fuera -

del análisis la experiencia que a finales de la década 

del setenta va a experimentar el partido comunista, con 

catenándose al movimiento de masas a través de la UDN 

en otro esfuerzo por unificar a obreros, estudiantes u 

niversitarios y trabajadores del campo. 

Lo importante de este proceso para la comprensión de la 
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construcción de la hegemonía popular y de los suj~ 

tos de la revolución es la situación por medio de 

la cual la concatenación entre la practica armada y 

de masas. se fue desarrollando el movimiento de li 

beración nacional en expresión de la concatenación 

de las reivindicaciones económicas y políticas, en u 

na visión revolucionaria según 10 muestra el cuadro 

siguiente: 

CtJ.4DRO 4. 
-~ 

ARTICULACION ENTRE LA LUCHA ARMADA Y DE MASAS EN EL PRoéESO 
REVOLUCIONARIO SALVADOREÑO ( 1970-1979 ) 

Organización Estructura Organización de 
Política-Militar Arm~da Masas 

P C S ( 1930 ) GAR* UDN ( 1968 ) 

F P L ( 1970 ) FAPL BPR ( 1975 ) 

P R S ( 1971 ) ERP LP-28 ( 1977 ) 

RN ( 1975 ) FARN FAPU ( 1976 ) 

PRTC ( 1978 ) PRTC MLP ( 1979 ) 

FUENTE: El cuadro fue elaborado... según datos de Handal, Shafik:" 
I1Partido Comunista y Guerra Revolucionaria 'j ( 1985-1988 ) ~ 
y según Jimenez,Edgarj Benítez,Raúl y Otros: "El Salva
dor, Guerra,Política y Paz". 1970-1979. 

-- l 

El cuadro muestra una aproximación de identificación 

general del proceso de la constitución de la volun-

tad colectiva por la conquista de la democracia popu 

lar y la libertad del pueblo salvadoreño. La expe-

* Esta es una estructura armada incipiente y poco significativa, -
constituida en 1977, compuesta por grupos entre 3 y 7 hombres 
y tiene importancia porque junto con la juventud comunista salva 
doreña,forman las FAL ( Fuerzas Armadas para la Liberación ) en 
1980. 
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rien¿ia historica y conciencia de clase que desarrolla la 

clase trabajadora salvadoreña hasta 1979, se expr~ 

so en elevados niveles de lucha política que pr~ 

fundizo la crisis de hegemonía de la clase dominan 

te. El auge de la lucha política estuvo determina 

do tambien por la unificacion entre las masas y la 

vanguardia revolucionaria según lo muestra el cua 

dro siguiente: ( Ver pagina 75 ) 

El cuadro muestra la unificacion entre la lucha ar --"'", 
mada y de masas extraparlamentarias de la sociedad 

civii, que aunque con un conjunto de experiencias 

de contradicciones secundarias a su interiQr y que 

son parte del proceso de politización de la clase 

trabajadora salvadoreña y de las enseñanzas de la 

revolución, no negó el avance en la construcción y 

desarrollo de la hegemonía popular. Este proceso 

también estuvo ligado a niveles de la lucha parlamen 
-:. 

taria a traves de las cuales la sociedad civil tam 

bien fue reivindicando sus intereses y construyendo 

los suj e tos de la revolución. 

c) El Nivel de la lucha de Masas Oficializada o-Parlamentaria. Ea 

tendemos la lucha parlamentaria como" los medios, a través de los 

cuales la sociedad civil se integró a la lucha le 

gal por medio de partidos políticos, como otro es 

fuerzo para dirigir y organizar la voluntad popular. 



__________ ~ ~~ u,""",,, nu,-",,,,tu./Vi:> .t'V.t< LI\ l.LAbl!. TRABAJADORA SALVADOREÑA, EN LA ARTICULACION DE 

LA LUCHA ARl>!ADA Y ~ 

_AJ ._............ , __ .... , . 
* Federación Nac~onal S~nd~cal de TrabaJadores Salvadoreños 

Partido Comunista Salvadoreño r Unión Democrát~ca Nacionalista ~ (FENASTRAS) • 
1930(GAR 1977) I 1 (U D N - 1968) * Asoc~ación de Estud~antes de Secundar~a (AES) 

* Frente de Acción Un~versitaria (FAU) 
* Asoc~ac~ón de TrabaJadores del Campo en El Salvador 

(ATACES) 
* Central Un~taria de TrabaJadores (CUT) 

* Federac~ón de TrabaJdores Cr~stianos (FECCAS) 
* Asociación de Educadores Univers~tarios (AEU) 
* Unión de TrabaJdores del Campo (UTC) 
* Frente de TrabaJadores del Campo (FTC) 

Fuerzas Populares para la Li- I I Bloque Popular Revolucionario ~ 
* Movimiento de Estudiantes Revolucionar~os de Secundaria 

(MERS) 
berac~ón Farabundo Martí 1 (BPR 1975) * Fuerzas Universitarias Revolucionarias 30 de Julio 
(FPL 1970) (FUR 30) 

* Universitarios Revolucionarios 19 de julio (UR 19) 
* Asociación de Educadores Salvadoreños (ANDES) 
* Un~ón de Pobladores de Tugurios (UPT) 
* Comité Coordinador de Sindicatos José QUillermo R~vas 

* Ligas Populares Campes~nas (LPC) 
* L~gas Populares de Secundar~as (LPS) 

Partido de la Revoluc~ón I Ligas Populares 28 de Febre-~ * L~gas Populares Obreras (LPO) 
Salvadoreña (PBS-ERP 1971) I I ro (LP 28 1977) * L~gas Populares Un~versitarLas (LPU) 

* Ligas de Usuar~os y TrabaJadores de Mercados (ASUTRAMES) 
* Comités de Barrios (PL 28) 

* Mov~mLento Revoluc~onar~o Campes~no (MRC) 
Resistencia Nac~onal I Frente de Acc~ón Popular ~ 

* Frente Univers~tarLo de Estud~antes Revolucionarios (FUERZA) 

(RN 1975) I Unificada (FAPU 1976) * Asociación Revolucionaria de Estudiantes de Secundaria (ARDES) 
* Organización de Maestros Revolucionarios (OMR) 
* Vanauardia Proletaria . 
* Brigadas de TrabaJadores del Campo (BTC) 

Partido RevolucLonario de r Movimiento de Liberación 1- * Comités de Bases Obreras (CBO) 
los TrabaJadores Centroam~ 1 Popular (MLP 1979) * Brigadas Rev. de Estudiantes de Secundaria (BRES) 
ricanos (PRTC 1978) * Ligas para la Liberación (LL) 

FUENTE: El cuaaro ha sLdo elaborado según datos en: Handa1 Schafick "El Salvaaor, PartLdo ComunLstá y Guerra RevolucionarLa 
Giménez Edgar, Benítez Raúl, Córdova Ricardo y Sff.gura Alexandro: "El Salvador, Guerra, polítLca y Paz (1979-1988), 

J 

ECA - Octubre/Noviembre 1979. * Según informe del Subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales, ante la ComLsLón de Relac~ones ExterLores de la Camara de Represen-
tantes, el 11 de septiembre de 1979, el BPR tenía entre 60,000 y 80,000 miembros, el FAPU entre 8,000 y 15,000, Y probablemente las PL 28 
entegraba unos 5,000 o 6,000 miembros. 

I 
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Los partidos políticos son el vínculo principal de 

la relación entre el Estado y la sociedad civil, y 

son un reflejo del desarrollo alcanzado por la sacie 

dad. 

Lenin, como crítica a las desviaciones de izquierda, 

consideraba de mucha importancia la combinación de -

la lucha legal y la lucha ilegal de acuerdo a la si 

tuación concreta 34/. Consideramos que los métodos 

de lucha a través de partidos políticos, como instru 
~ 

mentas organizativos para la interpretación de ~los 

intereses de la sociedad civil~ fue uno de los medios 

a través de los cuales la clase dominada. fue impul~aE: 

do el proceso de la concatenación de la lucha legal 

e ilegal en la lucha por la liberación anti-imperi~ 

lista y anti-oligarquica, que también llevó consigo 

el desarrollo de los sujetos políticos y sociales de 

la revolución. 

Cuando analizabamos la implantación del ~roceso D~ 

mocratico de Seguridad Nacional como estrategia a 

través de la cual la clase dominante Salvadoreña en 

unificación con el Imperialismo Estadounidense para 

reconstruir su hegemonía~ explicabamos como los pa~ 

tidos políticos integrados por intelectuales, pequ~ 

34/ Véase: Lenin, "La enfermedad infantil del izquierdismo!', 
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nos y mediana burguesía, interpretan los intereses de 

la sociedad civil', surgieron en este contexto de "es 

pacios democriticos" que no son una voluntad de la 

dominación Oligirquico-Imperialista, sin~ un resulta 

do de la tendencia creciente de la crisis de hegem~ 

nía. 

La crisis de hegemonía constituy6 el proceso a tra-

ves de la cual la clase dominante salvadoreña fue pe~ 

diendo la dirección de las clases subalternas, pues -

estas últimas habían experimentado un proceso de poli 

tización que les permitió pasar de pasividad a la ac 

távidad política, generindose la ruptura entre repre-

sentantes y representados y afectando el modo habitual 

de direccion ( consenso ) de la clase dirigente. 

En 1967 como parte de la tendencia creciente en los ni 

veles de organización y lucha de la sociedad civil; 

surgi§ el Movimiento Nacional Revolucionario ( MNR ),-

integrado por elementos simpatizantes de los principios 

del socialismo democritico, que se propuso luchar por 

el logro de una Democracia Popular. 

En 1968 como reflejo de la importancia de los intelectua 

les en el desarrollo de la hegemonía, se organizó la U 

nión Democritica Nacionalista ( UDN ) integrada por in 

telectuales que conformaron el disuelto Partido de Ac 

cien Renovadora ( PAR ) Y elementos del Partido 

Comunista Salvadoreño y con el dominio de estos últi 
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mos se propuso luchar por los intereses populares y 

en contra de la dominación-explotación oligárquica

imperialista. 

También tiene mucha importancia para el análisis de 

la lucha parlamentaria la práctica realizada por el 

Partido Demócrata Cristiano ( PDC ) en la decada del 

setenta y que había surgido en 1961 para reivindicar 

los intereses del sector cristianQ y democrático como 

parte del movimiento popular. 

El momento histórico clave para entender mejor la 

construcción de la hegemonía popular desde los apo~ 

tes de los niveles de lucha parlamentaria 10 consti 

tuye el proceso electoral de 1972, en el que para en 

frentar la oposición oficial ( PCN ) representantes 

de los intereses de "Seguridad Nacional", se integra 

por primera vez la alianza.táctica del MNR, UDN y el 

PDC en una plataforma común entre las tendencias i 

deológicas reformistas y desarrollistas en la denomi 

nada Unión Nacional Opositora ( UNO) obteniendo la 

mayoría de votos y el apoyo popular en las elecciones 

de 1972, pero fue víctima del fraude electoral en fa 

vor del partidio oficial como una muestra de la prá~ 

tic a realizada por la nueva dictadura militar. 

Consideramos que el evento electoral de 1972, motivo 

la lucha parlamentaria desde dos perspectivas: 
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Primero, porque puso de manifiesto lo que se de~nmi 

n6 "La cultura del fraude elec toral" !:.../', expresado 

en la imposici6n del candidato del Partido Oficial 

( PCN ) Arturo Armando Malina, ante el gane de los 

representnates de la UN~ ( El Ing. Jos€ Napole6n 

Duarte del PDC,como Presidente y el Dr. Guillermo 

Manuel Ungo del MNR, como Vicepresidente ). 

Situaci6n que hizo posible que el problema "fraude e 

lectora1" se constituyera como uno de los motivos de 

lucha y problemas a resolver por la sociedad civil 

organizada en partidos políticos durante la d€cada 

del setenta. 

En segundo lugar, las elecciones de 1972, IIDstraron 1 la 

posibilidad del apoyo popular a sus representantes -

legales. Esta segunda perspectiva, es a nuestro jui 

cio lo que estimu16 para que desde este momento his 

t6rico se desarrollara una "practica electorera" en 

todo el transcurso de los años setenta, por parte de 

los partidos políticos que habían integrado la UNO, 

considerando que el problema a resolver eran las limitan tes 

!:.../ Se entiende con esta frase a la concepci6n de procesos electorales 
con definici6n apriori y encubiertos de resultados. Y para Luis 
Sebastian significa la manipu1aci6n sistematica de las elecciones 
como factor de Democracia Sancionada ( Luis de Sebastían: "Las Raí 
ces de la Revoluci6n"). 
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de la "cul tura del fraude electoral' • 

La "practica electorera", tambien se explica por las 

influencias que la "Ideología de Seguridad Nacional tl 

hizo al movimiento popular y a los partidos políti-

cos a traves del "proceso democratico n como método 

transformista de hegemonía. 

Sobre esta última conclusi6n, consideramos que Luis 

de Sebastian;da tambien algunos aportes en su esfuer 

zo de análisis de las "raíces de la revoluci6n salva"": 
~ 

doreña. Al considerar que desde mediados de la 

decada del sesenta los procesos electorales constitu 

yen uno de los mecanismos de preservaci6n del poder 

Oligárquico, y una expresi6n de la reforma política 

del Estado,dirigido por la dictadura militar a través 

de una manipulaci6n sistematica de las elecciones ca 

mo factor de una "Democracia Sancionada tl
• El proceso 

de la construcci6n de la democracia sancionada que 

se coron6 con los fraudes electorales de 1972 y 1977 

no evit6 que el pueblo salvadoreño adoptara la vía 

revolucionaria como real y eficaz en la lucha anti-O 

ligárquica y anti-Imperialista 35/. 

35/ Véase: Luis de Sebastian: "Las raices de la revoluci6n: Esquemas 
en la historia econ6mica y política de El Salvador". Ponencia pre
sentada para el encuentro nacional de la Asociaci6n de Estudios La
tinoamericano ( LASA) en Washington, D.C., marzo 1982. Documento 
fotocopiado. Pp. 12-15. 
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4. EL COMIENZO DE LA CONSTRUCCÍON y CORRELACION DE FUERZAS 

DESDE UNA VISION DEMOCRATICA-REVOLUCIONARIA, 1979. 

A finales de 1979 la experiencia historica acumulada por 

el movimiento popular, le posibilito lograr niveles sup~ 

riores que se fueron expresando como el inicio en la con 

catenacion entre la lucha de masas extraparlamentaria y 

parlamentari~ a trav~s de otro gran esfuerzo de unifica-

cion de fuerzas por la conquista de la Democracia popu 

~ 

lar en la Constitucion del Foro Popular en 1979~para en 

frentar la dominaci6n Olig&rquico-Imperialista, ~egrtn 10 

muestra el cuadro siguiente en la integraci6n de fuerzas, 
{ 

ante la crisis del Proceso nemocr&tico de seguridad Naci~ 

nal y la readecuaci6n de la Dictadura Militar de Seguri-

dad Nacional: 

CUADRO 6 

CONSTITUCION DE FUERZAS POLITICAS EN EL FORO POPULAR DE 1979 

Partido Dem6crata Cristiano ( PDC ) 
Movimiento Nacional Revolucionario ( MNR ) 
Uni6n Democrática Nacionalista ( UDN ) 
Ligas Populares LP-28 ( LP-28 ) 
Federaci6n Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños ( FENASTRAS) 
Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores de la Industria del Alimento, 
Vestido, textil, similares y conexos de El Salvador ( FESTIAVICES). 
Federaci6n de Sindicatos de la Industria de la Construcci6n,Transpor
tes, similares y conexos ( FESINCONSTRANS ). 
Federaci6n Unitaria Sindical Salvadoreña ( FUSS ) 
Central Campesina Salvadoreña ( CCS ) 
Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS ) 
Asociaci6n de Trabajadores Agropecuarios y Campesinos de El Salvador 
( ATACES ) 
Sindicato Textil de Industrias Unidas ( STIUSA ) 
Partido Unionista Centroamericano ( PUGA ) 
Confederaci6n de Trabajadores Salvadoreños ( CUTS ) 

FUENTE: Revista ECA, octubre/noviembre de 1979 



82. 

El Foro Popular destacó la urgencia de formular un progra-

ma amplio para los diversos sectores sociales con el obje-

to de lograr la unidad~ conquistar la democracia y la li 

bertad del pueblo salvadoreño ~/. 

El Foro Popular reflejó la posibilidad de unificación de 

fuerzas aún con diferencias en el plano ideológico, pues 

se integraban fuerzas que habían tenido anteriormente una 

posición "gobiernista",pero que para este momento históri 

ca lograban una identificación ante problemas concretos de 

las ~ondiciones de vida de las mayorías. 

La alianza de fuerzas sociales y políticas en el Foro Popu 

-
lar fue otro gran esfuerzo por la construcción de la Demo 

cracia Popular, y por esto mismo sirvió de base y -condición 

1 - . .,..J O ~ 8 1 po ~t~cq:para que sectores progresistas de la ligarqu~a a_ 

vadoreña y con las directrices del Imperialismo Estadouniden 

se,realizaron el Golpe de Estado el 15 de octubre de 1979. 

El Golpe de Estado~sirvió para la readecuación de la estra-

tegia de la Seguridad Nacional y replantear un "nuevo" esti 

10 de dominación tendiente a la reconstrucción de la hegem~ 

nía de la clase dominante. Con el Golpe de Estado se 

cerraron los espacios de manifestación política y quedaron 

truncados los objetivos del Foro Popular. Pero esta situa 

~/ Menjívar, Rafael: "El Salvador; el eslabón mas pequeño", El Foro 
Popular Plataforma Común. Pp. 149-155. 

i:-f En el sent1do que determ1nó la'profund1zac1ón de la cr1S1S políL1ca 

de la Dom1nac1ón Oligárqu1co 1mpe~1a11sta y su proceso Democrát1co 

de Segur1dad Nac10nal. 
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cien fue la base para el desarrollo de la situación revo 

lucionaria que cobr6 auge a partir de 1980 exigiendo una 

redefinici6n de la estrategia y táctica popular expresa-

da en un proceso de construccion; renovaci6n y correlacion 

de fuerzas para la configuraci6n de la hegemonía y demo-

cracia popular. 
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CAPITULO VIII 

DESARROLLO Y AUGE DE LA HEGEMONIA POPULAR EN LA 

CONSTRUCCION DE LA DEMOCRACIA POPULAR. 1980-1988 

En la nueva coyuntura política que se inició a partir de 

1980, la clase trabajadora salvadoreña fue logrando mejores 

niveles de conciencia de clase expresado en la construcción 

y correlación de fuerzas políticas y militares para luchar 

por la conquista definitiva de mejores condiciones para-los 

trabajadores, la liberación de la dominación-explotación O 

ligarquico-¡mperialista ' y la instauración de la hegemonía y 

Democracia Popular. 

T 

Este proceso tambien significo el desarrollo de niveles sup~ 

riores de lucha en la construcción de la hegemonía popular, 

un abierto proceso de revolución democratica y liberaci6n na 

84 
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cional. Este nuevo período histórico tenía como base toda 

la experiencia y enseñanza histórica del proceso revolucio 

nario de los años 1960-1979 y ademas el ejemplo de la re 

volución Nicaraguense~ que si bien no podría ser una fórmu 

la política para transplantar en El Salvador constituyo

un testimonio real de las posibilidades de triunfo de lu

cha popular. 

Este proceso también significó la respuesta al cierre de 

los espacios de manifestación política a partir del Golpe 

de Estado en octubre de 1979, los elevados niveles de repre 

sion popular y la tendencia a incrementarse la ingerencia 

norteamericana como parte de la readecuación de la es trate 

gia de seguridad Nacional a través de la cual la dominación 

lmperialista-Oligarquico buscó enfrentar la explosion to

tal de su crisis de hegemonía y contrarrestar la reorgani 

zación estratégico-tactico del movimiento popular. 

1. LA REDEFINICION ESTRATEGICO-TACTICO DEL MOVIMIENTO PO 

PULAR. 1980 - 1981. 

1980 marca un momento histórico en la reorientación de 

la lucha popular~desde la consolidación y unificación 

de fuerzas político-militares, la lucha de masas extra 

parlamentarias y parlamentarias que se fueron consolidan 

do como los sujetos de la revolución salvadoreña. 

La reorientacion de la lucha popular tuvo como exigen

cia una redifinici6n de los métodos y lineamientos de 
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la lucha revolucionaria, tanto en el plano político como 

militar. El proceso de redefinición de la lucha posibi 

litó un incremento de los niveles de politización y radi 

calización de la sociedad civil en el enfrentamiento del 

enemigo principal y desarrollo de la practica rev~lucio-

naria y de hegemonía popular. 

En enero de 1980, como una necesidad historica y condición 

básica para marchar hacia la victoria definitiva del pu~ 

blo, surgió la Coordinadora Revolucionaria de Masas ( CRM )~ 

"""R 

como un esfuer~o por unificar las fuerza~ principales de la 

lucha de masas extraparlamentarias, y con ello lograr una 

sola dirección, integrando inicialmente a las LP-28~ el , 

FAPU, el BPR y la UDN, y posteriormente se incorporó el 

MLP. La CRM tuvo su máxima expresión de masas en la mani 

festación del 22 de enero de 1980 logrando movilizar a 

unas doscientas mil personas por las principales calles 

de San Salvador. 

Quizá el ejemplo de la unificación de las fuerzas represen 

tantes de la lucha extraparlamentaria fue uno de los moti 

vos para que a finales de marzo de 1980 se constituyera 

el Frente Democratico ( FD ) aglutinando al MNR; MLP, el 

MIPTES, AGEUS, el STISSS, el STIUSA y la Fraccióndel PDC, 

con tendencia popular social cristiano. 

El surgimiento del FD fue un esfuerzo de unificación y di 

rección de las fuerzas que con una orientación democrati-
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ca favorecían y formaban parte de la lucha antioligarquica 

e imperialista. 

En abril de ese mismo año, buscando la consolidacion y u 

nificación entre la lucha de masas parlamentarias y extra 

parlamentarias que ya se había iniciado en el Foro Popular 

y buscando ampliar el consenso nacional para una mejor di 

rección de la lucha política de masas se constituyó el FDR 

( Frente Democratico Revolucionario ) aglutinando los ele 

mentos de la Coordinadora Revolucionaria de Masas, el Fren 

te Democratico y el MPSC ( Movimiento Popul~r Social Cris-... 
tiano )~ este último como una escisión de los sectores del 

PDC con tendencia popular social cristiana, que compartían 

los intereses del movimiento p'opular y creían én la lucha 

por una autentica democracia 37/. 

En mayo de 1980, las Fuerzas Político-militares que represen 

tan la dinamica de la lucha armada de la sociedad civil du 

rante la decada del setenta, lograron un nivel superior en 

la dirección político-militar con el surgimiento d~ la Di 

rección Revolucionaria Unificada político-militar ( DRU-PM ). 

La DRU-PM que tenía como antecedente inmediato la integra-

ción de la Coordinadora Revolucionaria político-militar en 

diciembre de 1979, según acuerdo alcanzado por el PCS y la 

RN que sirvió de ejemplo y propició las condiciones para la 

unificación de las fuerzas democraticas y revolucionarias -

del pueblo salvadoreño. 

37/ Las discusiones entre las fuerzas Democraticas por la formación del 
FDR, fue el momento decisivo para la transición y salida del PDC, -
parte de la tendencia popular social cristiana que se consolidó co
mo }1PSC. Véase: JlHistoria del }1PSC JI 1980-1988. Pp. 24-27. 
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El surgimiento de la DRU-PM, significó para el movimiento 

popular armado, un momento histórico de gran importancia 

por cuanto con la integración de las FPL, PCS, ERP y RN, 

se definió una sola dirección político-militar, un plan 

militar y una sola política nacional e internacional. 

En octubre de 1980, la DRU-PM, en busca de una consolid~ 

ción y cohesión político-militar para una mejor dirección 

del proceso revolucionario dio a conocer la formación 

del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

( FMLN ) integrado en un primer momento por las FPL, el 

PCS y el ERP, y posteriormente con la incorporación, del 

PRTC y la RN. 

Con el surgimiento del FMLN se logró otro paso esencial 

para el desarrollo de la hegemonía popular desde el punto 

de vista de una mejor dirección política, moral e intelec 

tual para el triunfo definitivo. 

La constitución del FMLN para una mejor dirección políti 

ca-intelectual del proceso revolucionario salvadoreño de 

terminó también una definición oficial del símbolo, lema 

oficial, bandera y medio de comunicación entre otros, co

mo pasos vitales para la dirección y unificación de fuer 

zas que fortaleciera el avance de la lucha por la libera 

nacional: 

Como símbolo oficial,se determinó la figura histórica 

de Agustín Farabundo Martí, inmortal dirigente revol~ 

cionario de 1932, cuya figura iría acompañada Con dos 



- -- -1 

89. 

fusiles en una dinamica de conjunción. 

Como lema oficial se reafirmó la frase "Unidos para -

combatir hasta la victoria final", complementado con 

la consigna ¡Revolución o muerte! ¡venceremos!. 

- La determinación de la figura y el lema oficial, acom 

pañado con la identificación de gU bandera color rojo 

con una estrella color blanco en el angula superior i~ 

quierdo y las siglas del FMLN1tambi¡n en color blanco 

en el centro de la bandera. 

Tambi~ es importante la definician del instrumento p~ 

-
pagandís ta que con el nombre de "Publicación VENCEREMOS" 

y posteriormente radio Venceremos, se constituyó como 

elemento esencial en el campo de la lucha ideológica y 

para la orientación del pueblo en su proceso de libera 

cian. 

Este proceso tambi¡n estuvo acompañado de una reafirma-

cian de las consignas por parte de cada una de las fuer 

zas político-miJitares que integraban el FMLN, como dis 

curso político para la unificación y orientación moral 

de las bases sociales. 

La FPL reafirmó como discurso político la frase ¡Revolu 

cían o Muerte!,¡El pueblo armado ~ , vencera .• El partido 

comunista, la frase ¡Proletarios de todos los países, 

Uníos!~ por parte de la RN, la consigna ¡Lucha armada 

hoy, socialismo mañana!~ el ERP, también reafirmo su 
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frase ¡Luchar hasta Vencer o Morir! 38/. 

Lo esencial en la identificación de todos es~os elemento~ 

es no perder de vista que son un reflejo de los niveles 

de conciencia, experiencia histórica y enseñanza de la revoluci6n, 

que hacían posible la unificación del movimiento popular en una ten 

tendencia a consolidar la vanguardia popular. 

En diciembre de 1980 como esfuerzo superior por unificar 

las fuerzas democratico-revolucionarias y la consolida-

ci6n del sujeto político de la revoluci6n salvadoreña, se 
~ 
~ 

construy6 la Alianza Democratica Revolucionaria del FMLN-

.FDR, que expresó un nivel máximo de unificación de fuer 

zas político-militares que hasta 1979 habíán representa 

do los tres niveles de lucha político-militar, lucha p~ 

lítica de masas extraparlamentarias y parlamentaria. 

La Alianza FMLN-FDR, se constituyó como el sujeto políti 

co o vanguardia de la revolución salvadoreña. El sujeto 

político o vanguardia es la expresión de la ali~nza de -

los sectores de las clases dominadas que por ser los p~ 

líticos y revolucionariamente maS avanzados tienen como 

funci6n articular el proyecto histórico y la lucha diaria 

para la construcci6n de la hegemonía popular. 

38/ Comunicado de la Direccion Revolucionaria Unificada Político Mili 
tar ( DRU-PM ), Mayo-Octubre 1980 ( reproducci6n). 
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La Alianza del FMLN-FDR en 1980 fue un momento hist6ri 

co de mucha importancia para el movimiento popular sal 

vadoreño, por cuanto por primera vez en el plano real 

y formal se concretiza el esfuerzo por unificar en una 

sola estrategia la conducci6n de la lucha político-mili 

tar, y de los tres niveles de lucha que la sociedad ci 

vil venía desarrollando desde las coyunturas políticas 

de la década del setenta. 

La estrategia para la conducci6n político-militar en que 

se fundament6 la alianza FMLN-FDR, 10 constituy6 el pr~ 

grama y plataforma programática por la conquista del Go 

bierno Democratico Revolucionario, el cual se apoyaría 

en una amplia base social y política que integraría en 

primer lugar a la clase obrera, el campesinado y las ca 

pas medias más avanzadas políticamente, a las que esta 

r~an~íntimamente unidos
J 

pequeños y medianos empresarios 

industriales, comerciantes, artesanos, profesionales ho 

nestos, el clero progresista y partidos democráticos, que 

están dispuestos a participar en la realizaci6n de la pl~ 

taforma programática y servir a los intereses del pueblo 

salvadoreño. 

El fundamento esencial de la plataforma del Gobierno D~ 

mocrático Revolucionario- fueron los lineamientos para 

una revoluci6n popular, democrática, antioligarquica, la 
\ 

búsqueda y conquista efectiva de la independencia nacional. 
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Para ello se propuso como tarea decisiva la conquista del 

poder, y la instauración del Gobierno Democrático y Revo 

lucionario 39/. 

La Alianza Democrático Revolucionaria del FMLN-FDR, signi 

fic6 tambien la unificación del sujeto político y social 

de la revolución salvadoreña y una muestra de la unifica 

ci6n de la vanguardia con las bases en la construcci6n de 

la hegemonía popular para enfrentar la dominaci6n Oligá~ 

quico-1mperialista y la conquista de la Democracia Popu-
~ ' -, 

lar, según lo muestra el cuadro siguiente: 

Ver página 93. 

~ 

Este nivel en la unificaci6n de fuerzas para la direcci6n y lucha 

de la sociedad civil es explicado a traves de dos ejes 

hist6rico-políticos: 

PrimeroJcomo un resultado de la experiencia y enseñanza 

hist6rica-política que el proceso de lucha popular ve 

nía desarrollando y planteaba la necesidad histórica de 

la unificaci6n para enfrentar al enemigo'principal, si 

tuaci6n que no niega la posibilidad real de la aüto-ge~ 

ti6n por cada una de las fuerzas, y la gesti6n comparti 

da como estrategia para la marcha hacia el triunfo defi 

39/ Plataforma programática del Gobierno Democrático Revolucionario. 
CRM, febrero 1980, Pp. 6-7 ( Fotocopiado ). 

-SlsuüTE.CA CE.NTRAL 
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CUlIDRO No. 7 

LA UNIFIOCION DEL PUEBLO SlILVl\DOREllO EN SU LUCHA POLITICO-MILITAR, DEMOCRATlCA y 
REVOWCIONARIA PARA ENFRENTAR LA OOIUNIICION OLIGARQUICA IMPERIALISTA 

19 8 O 

IOrrecclón Revolucionaria -Unificada (ORDI 

fren e faralJun o liar ~_ara la Llb_eracion Nacional 1--ILNl Frente Democratico Revolucionario F D R 

Coordinadora Revolu-

1 

1 Frente Democratico ro 
ciorar ia de Hasas • Federacion de Trabajadores del Campo (FTC) • 11ovimiento Nacional Revolucionario lHNRJ 
(CRH) • Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundarias (HERSI • Movimit!nto Popular Social Cristiano (HPSCI 

• Fuerzas Universitarias Revolucionarias 30 de Junio (FUR-30) • Universidad de El Salvador (OES) I Fuerzas Populares de 1I Bloque Popu lar Revo J • Universitarios Revolucionarios 19 de Julio (UR-19) • Asociación General de Estudiantes Unive! 
de Liberación Farabundo 1 lucionario (BPR) i- • Movimiento de la Cultura Popular (MCP) sHarios Salvadoreños (AGEUS) 
Martí 1970 1975 • Federación de Campesinos Cristianos (FECCAS) Movimiento Independiente de Profesionales 

• Asociación de Educadores Universitarios (AEU) y T~cnicos (MIPTES) 
Comité Coordinador de Sindicatos José Guillermo Rivas Asociación de Empresarios de Buses (IIEIIS) 

• Asociación Nacional de Educadores de El Salvador (ANDES) 
• Unión de Trabaiadores del Camoo (UTC) 

• Ligas Populares Campesinas (LPC) 1 Comité de Unidad Sindical (CUS) I 
Ligas Populares de Secundaria (LPSI 

• Ligas PopUlares Obreras (LO) • Federación Nacional Sindical de Tra-I Partido de la Revolucion H Ligas Populares t • Asociación de Usuarios y Trabajadores de los Mercados bajadores Salvadoreños (FElIASTRAS) 
Salvadoreña (PPS-ERPI 28 de Febrero (LP-28) f- (ASIlTRIIMES ) • Federación Sindical de Trabajadores 
1971 1977 • Comités de Barrios LP-28 de la Industria Alimenticia, Texti-

Ligas Populares s Universitarias (LPU) les y Conexos de El Salvador 

• /\sociacion de Lstudiantes de SecundanjC (AES) 
(FESTIAVICES) 

• Federación Sindical Revolucionarla 
• Frente de Acción Universitaria (FAU) (FSR) 

.1 partido t:omunista de* El ~union Democratica Ua- ~ • Asociación de Trabajadores del Campo de El Salvador(~TACES) • federaci6n de Unidad Sindical (fUSS) 
Salvador (FAL) 1930 cionallsta (ooll) 1968 ¡-- • Central Unitaria de Trhbajadores (CUT) • Sindicato de Trabajadores del Insti-

• Federación Ilacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños tuto Salvadoreño del Seguro Social 
(FE/lASTRAS) (STISSS) 

,Iovimiento RevolucionarlO l.ampersino . U1RCI 
• Sindicato de Trabajdores de IndUS-

trias Unidas (STlUSA) 
i I Resistencla Nacional (RUI ~ Frente de Accion" Po- r • Frente Universitario de Estudiantes de Secundaria (ARDES) 

1975 pular Unificada (rAPU) • Organización de Maestros Revolucionarios (OMR) 
1976 Vanguardia Proletaria 

Brigadas de Trabajadores del Campo IBTC) Observadores 

1I Partido Revolucionario deJ MOVimiento de Libera- I Comités de Bases Obreras (CBO) 
los Trabajadores Centroa- ción Ilacional (MLP) f- Brigadas Revolucionarias de Estudiantes de Secundaria Universidad Centroamericana 
mericanos (PRTC) 1979 1919 (BRES) José Simeón Cañas (OCA) 

Ligas oara la Liberación (LL) 

El cuadro ha sido elaborado según datos en Handal Sc:han.r, Op CH Giménez Edgar, Benitez- -R. Y otros. Op CH ECA Octubre/noviembre 1979. 
* Fuerzas ~rmadas para la Liebración, constituye la fue:::a ?olítico-Militar más reciente 
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nitivo. 

En segundo lugar, consideramos que otro eje esencial p~ 

ra entender los niveles de unificación de fuerzas a través-

de la Alianza F}fLN-FDR, y como parte de la misma diná 

mica del proceso político; fue la readecuación de la es 

trategia Oligárquico-Imperialista de seguridad Nacional~ 

desde comienzos del Golpe de Estado en octubre de 1979. 

2. LA READECUACION DE LA ESTRATEGIA DE DOMINACION OLIGARQU~ 

CO-IMPERIALISTA. 

El Golpe ,de Estado de octubre de 1979 significó una sali 

da estratégico-táctico del imperialismo para la readecua 

ci6n y continuidad de su estrategia de dominaci6n para e~ 

contrar la salida a sus desafíos, y que las décadas del 

60-70, 70-80, le habían aportado' algunas experiencias. 

En 1960, el imperialismo Estadounidense ante la crisis 

de hegemonía de la "Dictadura Militar Oligárquico", diri 

giéel golpe de Estado, situaci6n que le permiti6 abrir e~ 

pacios políticos para la implantación de su nuevo programa 

político en la proclama de 1961 en que se plasmaron las 

líneas generales de dominaci6n para los años 60-70, 70-80, 

a traves de los fundamentos estratégicos de la Seguridad 

N3.cional. 

El Golpe de Estado de 1979 abri6 espacios políticos para 

que el imperialismo replanteara su estrategia de seguridad 

-Nacional, esta vpz frente a una aguda organización y luc~a 



95. 

popular que es expresión de la experiencia acumulada en~ 

los años 70-80, y el ejemplo del triunfo de la revolución 

nicaraguense, que le permitió el desarrollo de la situa 

ción revolucionaria. 

La readecuación de la Estrategia de Seguridad Nacional a -

sumió la modalidad de Guerra de Baja Intensidad ( GBI ), 

en que 10 político e ideológico se vuelven determinantes 

en una pretensión de involucramiento de todas las fuerzas 

sociales de la sociedad civil. Este proceso determinó un 

replanteamien~o de la practica del Estado como parte del 

"Sistema de Estados Capitalistas "; que asumió una nueva 

forma de gobierno expresado en los siguientes campos pr~ 

blematicos! 

, ... 
a) Feadecuacion de la Dictadura Militar. 

Con la ruptura del regimen político en octubre de 1979, 

se manifesto una mayor intervencion del imperialismo -

Estadounidense-a traves del Estado que pas6 a una fase 

de "Excepci6n" y a una fase superior de dominaci6n mi 

litar conocida como la "Militarizaci6n del Estado" 40/. 

La Militarizaci6n del Estado ante la crisis de hegemonía, -

_____ ~~~~~~~~~_~~~_E~~decuacion de los elementos coercitivos 

40/ Sobre la "Militarizaci6n del Estado" como fase de Excepci6n, veas e 
Jimenez, Edgar: "erísis del Estado ~ Crisis de hegemonía en Ameri 
ca Latina"! ( Fevista Estudios Sociales Centroamericanos. CSUCA. 
Sept.-Dic. 1981, Pp. 166-185. ) 

I 
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para la conservación del poder por medio de la fuerza. 

Su contenido esencial se fue expresando en el proceso 

en que -la Fuerza Armada, ante la crisis del capital in 

ternacional, pasó a realizar una practica en que lo i 

deo lógico se volvió determinante, esta vez ya no diri 

gida por representantes nacionales, sino por sus re 

presentantes directos: LOS ASESORES NORTEAMERICANOS. 

La nueva practica de la Fuerza Armada~determinó el pa~ 

to de militares con representantes de la sociedad ci 

--vil organizados en el Partido Demócrata Cristiano p~ 

ra una mayor represión del movimiento popular. El pr~ 

ceso de la militarización del Estado fue encubierto -.. 
con el desarrollo y readecuación del Eroceso Democra-

tico. 

b) La Readecuación del Proceso Democratico 

La "Militarización del Estado", significó un aumento 

en la ayuda logísti~-militar para que se le enc~rie 

ra con representatividad y legitimación de la socie 

dad civil. Esta fue la condición para el surgimiento 

de los"~obiernos Civiles"en representación de las fa1:. 

sas democracias, y donde el pacto de la Democracia 

Cristiana y la Fuerza Armada en 1980: sentaron las ba 

ses para este proceso en la búsqueda del consenso a 

traves del proceso de "Democratización" en que 

procesos electorales y el surgimiento de nuevos par 

tidos políticos se constituyeron como ejes principa-
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les. En la perspectiva de la "Democratizaci6n", tiene 

impar tane ia fe-sa:ltar el uso del concepto de democracia 

que los distintos regímenes han hecho como principio 

de ideologizaci6n al pueblo, presentandose como los g~ 

biernos defensores de las libertades del hombre y el -

bienestar social. 

Al respecto de la utilizaci6n del concepto de democra-

cia como principio de "ideologizaci6n", puede también 

leerse el trabajo de Ayala R. Carlos y Avilés M. Henr~ 

A., según los cuales el discurso polític~.que sobre la 

democra~ia han pronunciado los distintos regímenes y -

~artidos políticos: ~PCN, PDC y ARENA, defensores del 

capitalismo en El Salvador, tienen caracter ideologiz~ 

dar. Esta situaci6n ha sido posible a través de la 

deshistorizaci6n del concepto de democracia. Se ha pr.!::. 

sentado a la democracia como un concepto abstracto-uni 

versal que ha tenido sus antecedentes hist6ricos en la 

concepci6n burguesa de democracia de los Siglos AVII y 

XVIII Y en los autores Hobbes; Locke y Rousseau, según 

los cuales la democracia significa igualdad, libertad, 

respeto a la dignidad del hombre y el bienestar co1ecti 

va. Todos estos principios descan$an en la base de sal 

vaguardar la libre empresa, la propiedad privada y con 

ello el sistema social establecido 41/. 

Véase Ayala R. Carlos y Avilés M. Henry A.: "Historizaci6n del con 
cepto de Democracia en los Partidos Políticos: PCN, PDC y ARENA"-, 
( Tesis de Filosofía. UCA. 1985 ). 
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c) La Readecuacion del Modelo Econ6mico. 

Según los lineamientos de la GBI, los costos 
..- . 

econom~ 

cos para contrarrestar el avance del movimiento popu 

lar, deberían obtenerse a través del involucramiento 

de la mayoría de la sociedad civil. Esto implic6 u 

na redifinici6n de la práctica del Estado para el de 

sarrollo de una economía de contrainsurgencia, a través 

de: La incorporaci6n del capital extranjero para man 

tener las cuotas de ganancia en el sector privado, la 

elevaci6n de los impuestos indirectos a la mayoría de 

la poblaci6n y el incremento de los ingresos estatales 

para lo que fue necesario la nacionalizaci6n de la -

Banca y del Comercio Exterior. 

La complejidad de estos tres campos problemáticos signi-

fic6 la preocupaci6n para los Estados Unidos por los ni 

veles de organizaci6n y lucha alcanzados por el movimien 

to popular para la conquista de la liberaci6n nacional 

en el desarrollo de la guerra civil como nivel superior 

alcanzado por la lucha de clases. 

A partir de 1981 la construcci6n de la hegemonía y la -

democracia popular, se explica por los niveles que en el 

plano político y militar fue manifestando la dinámica de 

la guerra, sus períodos y momentos hist6ricos que a mane 

ra de aproximaci6n exponemos a continuaci6n. 
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3. LA CONSTRUCCION DE LA HEGEMONIA y LA DEMOCRACIA POPULAR EN 

EL DESARROLLO DE LA GUERRA CIVIL, SUS PERIODOS Y MOMENTOS -

HISTORICOS 1981-1988. 

La Guerra Civil es un nivel superior alcanzado por la lucha 

de clases y un medio para la revoluci6n social. Una explic~ 

ci6n de la necesidad hist6rica de la Guerra Civil, la dio 

Marx, cuando en la"Guerra Civil en Francia", explic6 que los 

"obreros no esperaban de la Comuna ningún milagro y sabían -

que para su emancipaci6n y la forma superior de vida tendrían 

que pasar por largas luchas, por toda una serie de procesos 

hist6ricos que transformarían las circunstancias y los hom 
~ -

bres mismos" 42/. 

!alvez la situaci6n salvadoreña, no seajgual a la de Francia 

en la epoca de la Comuna, Pero no se puede negar que en la 

Formaci6n Social salvadoreña a partir de 1981, se inici6 el 

proceso de la guerra civil y tuvo como base toda la acumula 

ci6n de fuerzas político-militares del movimiento popular y 

su convencimiento de que el logro de mejores condiciones de 

vida par; los trabajadores y la Democracia Popular; no sería 

un milagro del régimen Oligarquico-Imperialista, sino una con 

quista del pueblo y su vanguardia. 

El proceso hist6rico de la guerra civil en El Salvador desde 

1981 hasta 1988, se ha expresado en tres coyunturas político-

militares, que sin pretender hacer una exposici6n historiogr! 

fica identificamos como períodos o momentos hist6ricos: -------------------------------------
421 Marx, C. "La Guerra Civil en Francia" en Obras Escogidas. p. 302. 



100. 

a) Consolidación del Sujeto Político y cualificación -

del Sujeto Social de la Revolución. ( 1981 hasta mediados de 

1983 ). 

En los años 1981-1983 la correlación de fuerzas estuvo orien 

tada en lo esencial a la búsqueda de una rápida solución a 

la situación de la toma del poder y la guerra, proceso por 

medio del cual se consolidó el sujeto político y la cualifi 

cación del sujeto social de la revolución. 

Los niveles de conciencia de clase alcanzados por las masas 
~ 

integradas en la Coordinadora Revolucionaria de Masas y po~ 

teriormente en el FDR, ante el cierre de los espacios para -

la manifestaci6n política, los niv~les de represión y genoci 

dio por parte del regimen permitieron incorporarse a la lu 

cha armada aumentando el número de combatientes del FMLN 

fortaleciendo los escenarios de la guerra popular revoluciona 

ria en los Cerros de San Pedro, Guazapa, Zona Norte del Río 

Torola y Volcán Chinchontepec 43/. Con la incorporación de 

las masas a la lucha política-militar y a la consolidación del 

ejercito popular revolucionario, el FDR, se redujo a la int~ 

gración de tres fuerzas democráticas, según 10 muestra el cua 

dro siguiente ( Ver página 101 ). 

----------------------------------------
43/ Esto explica que desde 1981 hasta finales de 1982, se hiciese sentir 

en la ciudad, una ausencia casi total de la lucha de masas en la ciu 
dad. Por otra parte, el FDR con la incorporaci6n de las masas a la:iu 
cha política-militar, queda reducido a las principales fuerzas demo-
craticas: MNR; }1PSC, MIPTES. 



CUADRO No 8 ~ 

LA ALIANZA DlJIOCRATICA REVOLUCIONARIA f1ILN-FDR DESPUES DE HABERSr: INICIADO 
y DESARROLLADO LA GUr:RRA CIVIL 1982-1987 

1 
FHLN (1980) I 

I 
Fuerzas Populares de Liberación FaLatundo 
Hartí, FPL (1980) 

Partido de la Revolución Salvadoreña 
ERP (1971) 

Resistencia Naclonal rol (1974) 

Partido Revolucionario de los Trabajadores 
Centro~lericanos PRTe (1978) 

Partido Comunista de El Salvador 

FAL (1980) 

,it 

.IIJ I 
F D R (1980) 

l1ovimienlo Nacional Revolucionario, 

N N R 

lIovimiento Popular Social Cristiano 

IIPSC 

Movimiento Independiente de Profesionales 

y Técnicos de El Salvador. 

'MIPTES 

FUENTr: La composición de fuerzas que presenLa el FDR en 1982, dl flere respecto ¡; su compc<'lcion lnlclal en 1geO, esto C1t edece al crecimlento de los n! \ eles de 
genociclO por parte del Gobierno sobre las masas populares, y la incorporación de estas a la guerra revolucionaria y al fortalecimiento del ejercito pcpular. t; 

1-' 

_ Cuadro elaborado según datos surgldos en entreVIsta a mlemblo del FOR, y docuolento de trabajO del CUIe (Coordlnaclon Universltaria de 

Investlgaclon Científlca) No 11, agosto 1988 p 66 
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Los niveles de represión y genocidio determinaron también 

que miembros del Gomité Ejecutivo del FDR, ante la exp~ 

riencia de la masacre de miembros del primero y segundo -

('omité Ej ecutivo emigraron hacia el exterior del país p~ 

ra desarrollar actividades de legitimación internacional 

del proceso de liberación del Pueblo Salvadoreño y bús 

queda de la solidaridad internacional. 

La importancia de la emigración al exterior del país por 

parte de los miembros del Comité Ejecutivo del FDR, adqui~ 

-. 
re sentido en tanto que en el desarrollo de los procesos 

revolucionario& se necesita combinar la lucha a nivel nacio 

nal e internacional como medio para enf~entar y dominar al 

enemigo principal y fortalecer el apoyo de los aliados in 

ternacionales de clase, de lasque son escenarios principa-

les~ Nicaragua, Costa Rica, México, Canada, Alemania y Fran 

cia" fundamen talmen te.-

A este proceso se contrapuso por parte del ~obierno, el fo~ 

talecimiento dela escalada represiva que se había iniciado 

desde 1980 y que se fue combinando con el desarrollo de cam 

pañas cívico-militares con el fin de encubrir las razones 

estructurales de la revolución. De estos programasf el prin 

-
cipal fue constituid-o por la "Peforma Agraria en 1981" y la 

creación de los mecanismos para la legitimidad del régimen 

político y la readecuación de la dictadura militar a través 

de procesos electoráles como fundamento de la Democracia se 
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gún la dominación Imperialista ~/. 

En julio de 1981 el Secretario Adjunto para Asuntos Centr~ 

americanos Thomás o. Enders, ante el Consejo de Asuntos Hun 

diales, evidencio la necesidad de que la ayuda económica y 

militar continúe para neutralizar las fuerzas guerrilleras, 

y propuso las elecciones ab~ertas para todos aquellos par-

tidos políticos que estén dispuestos a renunciar a la vio-

lencia y seguir los lineamientos de la democracia 45/. Es 

ta propuesta fue asumida por los representantes del lmperia 
~ 

lismo en la regian. 

A finales de julio de 1981 el Embajador de Estados Unidos 

en El S~lvador Deane R. Hinton pronunció un discurso ante 

la Cámara Americana de Comercio de El Salvador en la que 

exhortó al sector privado y a los demacratas cristianos p~ 

ra moderar su diferencia y encarar al enemigo común;para 

ello propone que todos los partidos políticos que renuncien 

a la violen:ia, tendrán que ser estimulados para que parti 

cipen en el Tlproceso Democrático'!, y se pronuncia para que se 

realicen elecciones para la Asamblea Constituyente 46/. 

-----------------------------------
44/ Para el Imperialismo 

Democracia. Vease: 
EllA". }léxico, 1981. 

Estadounidense, las elecciones son sinónimo de 
Denenbers,R.V.: "Para entender la política de 

45/ Enders, Thomas o: "La política Estadounidense hacia El Salvador" ... 
Discurso pronunciado ante el Consejo de Asuntos Mundiales. Julio! 
1981 ( Documento reproducido ). 

46/ Hinton, Deane, R. "La Situación Nacional". Discurso pronunciado aE:. 
te la Camara de Comercio de El Salvador. Julio 1981. ( Documento 
fotocopiado ). 
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La campaña por los procesos electorales estuvo acompañada 

de una tendencia creciente del número de efectivos que in 

tegraban el Ej ercito Salvadoreño, como necesidad de los su 

jetos para la ejecución de la estrategia de Seguridad Na 

cional y su readecuación a traves de la Guerra de Baja In 

tensidad, que reflejó los niveles de preocupación que p~ 

ra la Oligarquía Salvadoreña y el 1mperialismo Estadouni

ante los n~veles de organ~zac~ón y lucha que había alcanzado el ~oví

IJ11ento popular. 
lar. 

El cuadro s~guiente muestra el crecimiento de las fuerzas 

gubername~ales respecto a las fuerzas guerrilleras. 

CUADRO 9 

EL SALVADOR -
FUERZAS GUBERNAMENTALES Y GUERRILLERAS SEGUN 

FUENTE NORTEAMERICANA(1979-1984) , 
A Ñ O S 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Gobierno 12,000 16,000 17,000 28,000 32,000 39,000 

Guerrilla 2,000 2,000 3,500 4,000 4,000 9,000 

FUENTE: Department of State El Salvador: Revolution or Reform? Current 
Poliecy No. 546, Wa. Feb. 1984. p.7. ( El cuadro es presentado 

en: I/Polí tica, Militarización y Guerra en America Centrall~ ( CSU 
CA, 1986, p. 74. Material fotocopiado )1 

* Los años donde se presentan las variaciones mas notables en las 
fuerzas de gobierno, son de 1981 a 1982, y a mi juicio una de las 
causas, es la cualificación de la lucha popular revolucionaria, 
de una guerra de guerrillas a guerra de movimientos. 

El cuadro muestra el incremento mayor de fuerzas gubernamentales 

en el año de 1982 respecto a 1981, y~estuvo determinado por el 

auge de la lucha popular para este momento histórico. La ten 

dencia creciente de las fuerzas gubernamentales, significó tambié 
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la preocupaci6n del Imperialismo ante la situaci6n sal-

vadoreña obligandolo a incrementar la ayuda a El Salva 

dar en funci6n del proyecto contrainsurgente. 

El incremento de los miembros del ejército fue una ten 

dencia creciente de tal manera que para finales de 1987 

y principios del ochenta y ocho, se eitimaba entre 

55,000 a 60,000 miembros 47/. El aspecto cuantitativo 

quizá para muchos no tenga importancia, sin embargo desde 

el punto de vista de los acuerdos econ6micos ( empleo-de~ 

empleo ), sí tiene gran importancia para la soluci6n p~ 

lítica negociada a la crisis 48/. 

El incremento de los miembros del ejercito consideramos 

adquiere fundamental significado desde la perspectiva de 

su cualificaci6n como defensores del Eroyecto Oligarquico 

-Imperialista, situaci6n que fue posible a traves de la 

incorporaci6n de la ideología dominante y partir de la 

cual se puede entender la practica de la LEALTAD, EL ES 

PIRITU DE SACRIFICIO Y ENTREGA TOTAL ( física y moral), 

por parte de los miembros del ejército. 

Esta última situaci6n fue un resultado de la estrategia -------------------------------------
47/ Vease: Jimenez, Edgar; Benítes, Raúl; C6rdova, Ricardo y Segovia, 

Ale.xander: "El Salvador, Guerra, Política y Paz",pp. 27-30. 

48/ El Ejercito ha constituído una fuente de ocupaci6n para mucha pobla 
cion, pero el mismo fenomeno tendra una expresion reversible al plan 
tearse la soluci6n política-negociada a la crisis, y pretender desa
parecer el Ejercito . Gubermental. 
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del ejercicio del poder político que la Oligarquía'y el 

Imperialismo han practicado haciendo uso del aparato 

ideológico capitalista de dominación, a través de 10 -

cual la burguesía se expresa ideológicamente en nombre 

del pueblo ( "Gobierno de los Pobres", Gobierno que ~ 

rradica la miseria y la injustica social ) y de la "De 

mocracia" como recurso ideológico para mantener el sis 

tema social dominante. 

La incorporación de la ideología dominante por parte 

del ejército~ suponía el desarrollo de cursos de adies-

tramiento y especialización. 

En el período histórico 1960-79 la especialización del 

ejército era selectiva, es decir~sólo para los mandos 

superiores, sin embargo en coyuntura 1980-1988 ésta pa-

só a ser masiva y son escenarios principales: Carolina 

-del Norte, Panamá, Honduras y el interior de la misma 

FAES (Fuerza Armada de El Salvador) !ti/. 

-------------------------------
49/ Son expresiones principales de la nueva modalidad de adiestramien 

to; la creación de los batallones Atlacatl y Ramón Belloso en 
1981, Atonal en 1982, la PRAL en 1984, los RECONDO en 1984. 
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La nueva modalidad que adoptó el ejercito, tuvo además ca 

mo soporte la tecnología y la ayuda material proporci~ 

nada por Estados Unidos, según los lineamientos de la Se 

guridad Nacional 50/. 

La tendencia creciente que experimentó el ejercito no signi 

fico un descenso del movimiento popular, sino un reflejo s~ 

perior de la crisis de hegemonía y estímulo para el movimien 

to popular. 

A finales de 1982 comienza a resurgir el movimiento de ma 
~ 

-~ 

sas en la ciudad. Esta situación fue un resultado de 

la profundización de la crisis económica y política, así 

como tambien de la experiencia histórica de las masas y la 

acumulación de fuerzas del FMLN y FDR; tanto de su practica 

en el plano nac~onal e internacional que permitió ir abrien 

do espacios politicos en la derrota de~a estrategia contra 

insurgente. 

A finales de 1982 se anunció la conv~rgencia entre el Comi 

te de Unidad Sindical ( CUS ), el Comite de Sindicatos I~ 

dependientes( CSI ) y la Uni6n Popular Democrática ( UPD )~ 

alrededor de reivindicaciones mínimas de carácter económico 

y sindical-organizativo que se expresó como los inicios de 

la construcción- del nuevo sujeto social de la revolución -

50/ Al respecto, ya han escrito varios autores, pero en particular vea 
se: Benítez Manaut, Raúl: "La Teoría Mili tar y la ,Guerra 
Civil en El Salvador". Pp. 234, 235, 337, 340. 
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salvadoreña, 

En la unidad de estos sindicatos se constituy¿ un primer 

consenso popular a partir del cual se desarrolla el movi

miento de masas, según 10 muestra el cuadro siguiente: 

( Vease Cuadro en pagina 109 ). 
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CUADRO 10 

RESURGIMIENTO DE LA UNIDAD SINDICAL Y DEL MOVIMIENTO DE MASAS EN 
UNA PRACTICA TENDIENTE AL DESARROLLO DEL NUEVO SUJETO SOCIAL DE 
LA REVOLUCI<"N SALVADOREÑA. EL SALVADOR, 1982. 

- Federación Unitaria Sindical Salvadore -ña ( FUSS ). 
- Federación Sindical Revolucionaria 

Comité de la Unidad (FSR ) 
Sindical ( CUS )* - Federación de Sindicatos de Trabajado-

res del Vestido, Conexos 'y Similares 
( FESTIAVCES ) 

- Federación Unitaria Sindical de Emplea 
dos Públicos y Municipales ( FUSEPM) 

-
- Sindicato de la Empresa Textilera lUSA 

( STIUSA ) . 
Comité de Sindicatos Inde.J-

- Sindicato del Instituto de Vivienda Ur 
bana ( SETlVU ) -

pendientes ( CSI )** 
I I - Sindicato del Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social ( STISSS ) 

- Confederación General de Trabajadores 
(CGT ) 

- Federación Sindical de Trabajadores 
Unidad Popular Demacra 

1---
Salvadoreños ( FESTRAS) 

tica ( UPD )*** - Central de Trabajadores Salvadoreños 
- ( CTS ) 

- Asociación General de Empleados Públi -cos y Municipales ( AGEPYM ) 
- Unión Comunal Salvadoreña ( UCS ) 

* Todos con una orientación revolucionaria 
** Todos con unaorientación progresiva y democratica 
*** Son expresió~dcl gobierno, una base social de la Dictadura de la 

Seguridad Nacional y un reflejo de la construción de hegemonía de 
transformismo. 

FUENTE: El cuadro ha sido elaborado según Lungo, Mario: "La Dimensión 
Política de la Guerra". 
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En diciembre de 1982 el CUS y la CSI suscribieron una p1~ 

taforma reivindicativa común y condicionaron su participa--

ción en la elaboración de un nuevo código de trabajo he 

cho por el Gobierno~a la aprobación de dicha plataforma. 

En enero de 1983 el CUS present6 un petitorio al Ministe 

rio de Trabajo de 11 puntos; entre los que se encontraba 

la abolición del "Estado de Sitio", la derogación de los 

decretos que impedían la organización sindical, el aumen 

to de los salarios congelados y afirmaba que sus objeti 

vos eran la Unidad Si~~ical y Gremial. 

Este mismo mes, FENASTRAS~demandó la "Solución Política al 

conflicto'· y exigió respeto a los derechos humanos. Esta 

demanda fue aproyada por el CUS y fue logrando la concre 

cien de la unidad sindical y gremial a finales de 1983, 

con la constitución del Movimiento Unitario Sindical y Gr~ 

mial de El Salvador ( MUSYGES ): 

CU.ADRO 11 

LA INTEGRACION DE ~ruSYGES: PRI}ffiR ESFUERZO HISTORICO EN LA CONCATENACION 
SINDICAL y GREMIAL PARA EL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO DE MASAS Y DEL SUJE 
TO SOCIAL DE LA REVOLUCION SALVADOREÑA - ABRIL 1983 

• Federación Sindical Revolucionaria 
• Federación Nacional Sindical de Trabajadores 
· Federación Unitaria Sindical Salvadoreña 

(FSR) 
Salvadoreños CFENASTRAS) 

(FUSS) "' 
• Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria 

del Alimento, Vestido, Textil, Similares y Conexos de El 
Salvador (FESTIAVICES) 

(FUSEPM) 
CCGT) 

· Federación Unitaria Sindical de Empleados Públicos y 
l1unicipa1es 

· Confederación General de Trabajadores 

· Sindicatos Independientes ( STISS, SITIUSA, 

SETlVU, SICAFE) 

FUENTE: El cuadro ha sido según datos en: Mario Lungo, Op. Cit. y "Proce
so" abril, 1983. 
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Esta nueva fuerza tuvo poca existencia debido a los nive 

les de genocidio y represión por parte del Gobierno, por 

una parte, y porque se necesitaba ampliar la composición 

de fuerzas, integrar a otros sectores ( cooperativistas, 

empleados públicos y municipales ..• ) para la composición 

del frente de masas. En todo caso 10 importante es su 

caracterización como un nivel fundamental que gestó la 

recomposición y confirmación de un movimiento amplio de 

masas, que en articulación a la acumulación de fuerzas y 

experiencias históricas por parte de la vangua~pa FMLN-

FDR fueron abriendo nuevos espacios políticos que se 

constituyeron como el contenido esencial del segundo p~ 
I 

ríodo y momento histórico de la guerra a partir de 1984. 

b) Desarrollo del Sujeto Social a traves 

de la Dinámica del Movimiento de Masas y Fortalecimiento 

del Sujeto Político ( Mediados de 1983 - Finales de 1985). 

El Movimiento de Masas manifiesta el momento histórico en 

que las masas descubren y luchan por su legítimos intereses 

económicos, sociales y fundamentalmente políticos que como 

clases dominada51es corresponden. Esta situación forta1e 

ce el proceso de la hegemonía expansiva, 0,10 que Chantal 

Mouffe,denomina la construcción del consenso activo resu~ 

tado de una genuina adopción de los intereses populares 

y de una autentica voluntad nacional popular que conduce a la 
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soluci6n final de las contradicciones 51/. 

En el período 1983-1985 la clase trabajadora salvadore 

.. 
na fue logrando mayores niveles de conciencia política, 

determinado por la profundizaci6n de la guerra y la 

crísis socio-econ6mica y política. Esta situaci6n se 

fue expresando en mejores niveles de organizaci6n y lu 

cha que hicieron posible el desarrollo del movimiento 

de masas?proceso que no se puede explicar al margen de 

la acumulaci6n de fuerzas y experiencia hist6rica del 

_FMLN-FDR¡ que abri6 nuevos espacios políticos efectuan 

do ataques de gran sorpresa como: destrucci6n del 

"Puente de Oro", Puente Cuscatlan, Cuartel El Paraiso, 

toma del Cerr6n Grande. Otra situaci6n fundamental p~ 

ra el desarrollo del movimiento de masas fue la pro-

puesta del FMLN-FDR1para la integraci6n y plataforma de 

un "Gobierno provisional de Amplia participaci6n" (GPAP) 

en enero de 1984, la cual sustituiría la plataforma del 

"Gobierno Democratico Revolucionario", propuesto en 1980 

y a través del cual se manifestaba un nivel de flexibi-

lidad política en el proyecto político del movimiento -

popular y una cobertura para ampliar la correlaci6n de 

fuerzas en la construcci6n del Consenso Nacional. 

El GPAP fue un resultado del convencimiento de que para 

---------------------------
51/ Chantal Mouffe. Ibid 



113. 

lograr la paz con justicia social, se necesitaba desarrollar 

un proceso que para su viabilidad presuponía el invo1ucramien 

to de la mayor parte de fuerzas políticas y sociales. El nue 

va Gobierno que se propuso, consideraba integrar a represen--

tes del movimiento obrero, campesino, maestros, empleados, c~ 

legios profesionales, universidades, partidos políticos, se~ 

tores empresariales, representantes del FMLN-FDR, y del ejé~ 

cito nacional ya depurado. En el GPAP no predominaría una 

sola fuerza, sino la expresión amplia de fuerzas dispuestas a 
~ 

eliminar las causas que dieron origen al conflicto, rescatar 

la soberanía e independencia nacional, y donde la existencia 

de la propiedad privada e inversión extranjera no se oponga 

a los intereses sociales 52/. 

Con la propuesta del Gobierno de Amplia P 'articipación la van 

guardia popular dio muestras de su voluntad política para la 

solución política negociada, como medio mas racional para re 

solver el conflicto. Esta situación posibilitó ir abriendo 

espacios políticos en desgaste de la estrategia contrainsur-

gente y la construcción del consenso tanto a nivel nacional 

como internacional y de la que fue su primera expresión 

el encuentro de representantes de la vanguardia popular y 

del Gobierno en La Palma el 15 de octubre de 1984. El Día 

logo en La Palma reflejó la no voluntad política por parte 

del gobierno, propiciando los fracasos de Ayagualo y Sesori 

52/ Véase: FMLN-FDR: "Propuesta de integración del Gobierno Provisio 
nal de Amplia Participación'1 31 de enero de 1984. ( En Revista ECA. 
Abril-}myo 1984, Pp. 353-356.) 
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posteriormente. 

En 1984 la clase trabajadora salvadoreña mostró haber 

adquirido mayor conciencia de clase, estimulada por el 

ejemplo de la unidad Sindical y Gremial en el MUSYGES. 

Las reivindicaciones de los intereses de la sociedad -

civil, a traves de este proceso de organización y con~ 

trucción de fuerzas, fue adquiriendo concreción con la 

formación de niveles superiores de consenso, tal como 

10 mostró el surgimiento del Comite PRO-PRI~ERO DE MA 
~ 

YO, en 1984. 

La integración del Comite Pro-Primero de Mayo expresó 

un nivel superior en la consolidación del frente de ma 

sas y sujeto social de la revolución salvadoreña, pues 

a las bases del MUSYGES se sumaban otros sectores pr~ 

venientes del ~gro, trabajadores Estatales y Municipa-

les, cooperativistas y otros; que posibilitaron el de 
~ 

sarro110 de la lucha sindical y gremial 53/. 

La heterogeneidad de los sectores que integraban el Co 

mite Pro-Primero de Mayo, limitaban una adecuada di 

rección para la lucha por las reivindicaciones de cada 

El primero de mayo de 1984, se realizó la primera manifestación po 
lítica enforma pública, por parte de la clase trabajadora despues
de cuatro años de lucha y represión popular. 
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uno. Ante esta problemática, Sé planteó la necesidad 

de organizarlos por sectores para una adecuada direc

ción y hegemonía popular. 

La organización por sectores había tenido como ejemplo, 

la unificaci6n del movimiento cooperativo en la Confe 

deración de Asociaciones Cooperativas de El Salvador -

( COACES ) en marzo de 1984. 

Bajo esta visi6n y para una mejor direcci6n de los des 

plazados a causa del desarrollo de la guerra y la cri 

sis, se constituyó el Comité Cristiano Pro-Desplazados 

de El Salvador ( CRIPDES ) en ju~io de 1984 y la Coo~ 

dinaci6n Nacional de Repoblación ( CNR ) e impulsaron 

la lucha por las libertades de organización, moviliza-

ci6n, respeto a los campamentos y comunidades por pa~ 

te del ejército. 

En esta perspectiva y para una mejor direéción de las 

luchas de los trabajadores Estatales y Municipales, su~ 

gió en octubre de 1984, el Comité Coordinador de Trab~ 

jadores Estatales y Municipales ( CCTEM )~que como ren~ 

vaci6n del FUSEPM, unific6 a trabajadores de ANTEL, 

INPEP, ANDA Y otras instituciones aut6nomas y semiaut6-

nomas. 

En esta orientaci6n también surgi6 en noviembre del mis 

mo año, la Coordinadora de Solidaridad con los Trabaj~ 

dores Salvadoreños ( CST ), unificando a obreros fabri 
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les y del campo. 

Con el surgimiento de estas fuerzas, se fortaleció la 

practica del movimiento de masas y la lucha político-

militar, a través de las reivindicaciones concretas que 

en su conjunto caracterizaban la dinamica del movimien 

to popular. 

La articulación del movimiento de masas al accionar mi 

litar fue 10 que posibilitó el auge del movimiento p~ 

pular revolucionario y para 1984-1985 fortaleció la 

rtdualidad de Poder" y según Joaquín Villalobos, en su 

analisis sobre "El Estado actual de la guerra", conside 

ra -que esta situación al FMLN le ofrece ventajas porque 

la Fuerza Armada ( FA ) no puede romper los vínculos de 

la guerrilla con las masas; por ello cosas que hace 10 

años habrían parecido imposibles hoy resultan hechos co 

todianos, por ejemplo, que patrullas guerrilleras pen~ 

tran con armas largas a barrios periféricos de la capi 

tal, que unidades mayores del FMLN logren objetivos en 

el Volcán de San Salvador o Santa Ana, o ataquen el Pe 

nal de Mariona y liberen a presos sin mayores problemas 

2i/ .. 

A este proceso se contrapuso una readecuación del pr~ 

54/ Villalobos, Joaquín: "El Estado actual de la guerra". ECA. Marzo 
1986, p. 187. 
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yecto contrajnsurgente que se inst1tucionaljzo con el 

gane de la presidencia por Jos~ Napole6n Duarte, qU1en 

presenta una serie de reformas demag6gicas en nombre 

de la Democracia, eu torno a la defensa de los de J: e-

chos humanos, acompafiados de la represi6n select1va y 

una propagaci6n de los ,alares de la falsa Democrac1a. 

Los valores de la falso Democrac1a, fueron tambi€n in 
que 

corporados por la Fuerza Armada IdDsde este momento -

hjst6r1Co se pronunc16 en favor de laR d0rech05 huma--

nos, al mismo tiempo que reconoce que no puede lograr 

una victorla ripida sobre la guerrilla, asum1endo la 

tac.tica de "desconcentrac1ón de fuerzas", se crean los 

batallones "cazadores" formados por unidades pequeñas, 

las patrullas de reconoc1mi0nto de alcance largo (PRAL), 

los RECONDO, y la C,2. A este proceso le acompañ6 el 

desarrollo de campañas de acci6n cJvica, tratando de 

ganar Ja población clviJ, que en Lodo caso reflejó la 

crisis de poder de] proyecto Oligarquico-Imper1a11sta, 

que se enfrenta al auge que ha exper1mentado el movi 

miento de masas con la integración del Comite Primero 

de Mayo de 1985, a traves del cual se fue conso11dando 

el nuevo sujeto social, haciendo posible el auge de la 

luchu política a flnales de J9R5,~5/. 

SS/ En este período, el auge de ]a lucha pol{tics del movjm1ento popu
lar fue esL1Ululado y se favoreció con la reaperlura de la Univers1 
dad de El Salvador, y el pape] de los 111telectuales en la Construc 
c1611 de la hegemonía. 
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CUADRO No. 12 

U\ IN'l'EG~CION DEL COMITE P~IMERO DE M.I..YO, OTRO GRA.'1 ESFUE?ZO EN LA CO'!POSICIOt~ 

A.'1PLIADA DE FW....PZAS POR LA CONSTITUCIOt~ DEL SUJETO SOCIAL S-.1V}l.DO~O, 1985 

recTE 1: I 
• Andes 21 de Junlo. JI.socl==_1h Ilaclo'lal 

de Ed~cadores Salvadore~os 
SETJI. Slndlcadto de :m~1=:=os ! Traba
Jadores de ANDA. 

• SIGE3Jol •• Slnolcato C-enerc._ ce :rnpleaoos 
Bancarlos. 
STRALO~~. Slndlca~o oe í:a:=Jadores de 
la Lotería Naclonal de 3e-a:lcencla. 
nTR.!UlE JI,soclaclór- de T=:::a~aoores del 
~lnlsterlo de Educaclón 

• JlGEPYH. n.sOclaclór- Gene==_ :e E:¡¡oleados 
Públlos y \lunlcllapes -
JlSEBIL. Asoclacló!' oe :-=a-:ecores de 
3111etes de Lotería. 
!;GEUlA. ;'soclaC.lÓn Cene:=_ ::e E;¡¡pleaeos 
de 1 ¡·l.lOlS terlo oe haC1Er c~ 
SuCEPES Asoclaci ón U'l_é- =a Carteros y 
Empleados Postales de El Sa_vador. 
STISSS~ S~ndlcato de 7r:=:-adores del 
I'lStltutO Salvadoreño de_ 5e.~ro Soclal 
ANTllOP. AsOClaClón Naclor~_ ce Trabaja
dores cel Mlnlsterlo de [::a5 Públlcas 

· n IlU'EP. !;soclaClÓ'l de E:t:;:_eacos oel In~ 
tltuto Naclonal ce Pens~c:as ce los Em
pleaoos Públlcos 

CS2-.I 
I 

I lISIES I 
. STI'L~ES Slndlcato oe Tr~aJacores 

de Inoustnas 11etállcas oe El Sal
vacor. 
STISS. Slndlcato de TraoaJadores 
del Ins~ituto Sal~adoreño del Se
guro Soclal 

I FUSS I 
STUlllB Slnclcato ce '=ra:;aJacores 
de la Industna 11ecá,'uca, lletáll
ca, Sáslca. 
S!'~. Slndlcato oe Tra:;aJadores 
de la ¡ndustrl.a ae '1ueoles, ;cce
sor10S y Slffi1lares. 

I F~ASTRAS, 
STI~r..SC. Slndlcato ce !r~ajaeores 
de la Industr~a Tu~írls~~ca, Gas
tronórnlca, Act~vldaQes S:!.m~lares y 
conexos. 
SNT!TSC. S~ndlcato oe Trabajadores 
de la Industr~a cel Transporte, Sl 
ffillares y Conehos. 

SICAFE. S~ndlcato de la I'lCustrla 
cel Café. 
STITAS. SlnClcato ce T:~aJado~es 
de la Industrla Textul del Algodón, 
Slntétlcosrn ~cabaQos Te_tlles, Sl
rnllares y Cone>'os. 

Ir~'IDVCESl 

SETRAS. Slnolcato ce Empleados y 
TrabaJadores de la ~eflnería de 
Azúcar Salvaooreña. 
STI~qCSES. Slndlcato de TraoaJado 
res de la Indistrla A~ícola, ~ue~ 
vos, Conexos y Slm:!.lares de El 
Salvador. 

,UCG-S
I 

FESI~~RlSEV; Federaclón de Slndlca 
tos ce TrabaJadores de la Industrla 
y SerV1C10S Varlos. 

FESINTR~S Federaclón de Slnalca
tos del ~l~rnento, Bebldas y SlITlll~ 
res 

10 T i' O SI 
I 

, -.. _,_. ASOC1aClón NaC10'lal de Cam-
r-S _IlOS 

S::~S Slnc.cato de Trabajadores 
r;=:cola 

tCJUS p~oclaclón General de Es
~_c:antes Unlvers~~arlos Sal,ad~ 
~e=os. 

~UENTE: Centro de Docurnentacló' de SALPRESS t.,;U8mo I:TIfE.ofaGo- segun datos en Centro dE'lJoCDnentaclon oe ;;,~L¡-Kt:.::;;;' 
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El fortalec~m~ento que experimentó el movimiento de m~ 

sas con la integrac~6n del Com~t~ Primero de Mayo, fue 

una de las condiciones para que a parlir de ]986 la 

lucha política se conv~rtJern en el Dspcclo princlpal 

de la Guerra, dando lugar al desarroJlo de otro momento 

histór1co. 

c) Auge de 1n Luc.ha po1rt1ca. Ln Incorporaci6n -

de "l\'uevos"Sujetos Soc~ales y fortalecimiento de Ja In 

cha Polftico-MllJtar por In Conquista de la Democrac1a 

Popular 1986-1988. 

A pa~tJr de 1986, el auce por la concdtenacion entre -

la lucha gremial y &indical, va a favorecer el desarro 

Jlo del movim~ento de masas, dando lugar a que lo polr 

tico se convirtiera cn el aspecto princ1pal de la gu~ 

rra respaldado por lo m~11tar. El desarroJlo del movi 

mlento de Ulcl<, as,rcfJeJo el n1.vel y momcnLo histórlCo

en que las masas a partir de Jos niveles de conciencJa 

de clase alcanzados, Irrumpen en e] escenario de la S1 

tuac~on revolucionarla por la conqu'sta de sus intere

ses econom1cos, socjales y fundamentalmente políticos. 

El auge que cxperiment6 eJ mov~miento de masaR habta fi 

nales de 1985 dlO frutos en 1986, al celebrarse el 8 de 

febrero en Sdl1 Sdlvador, la "Asamblc.a por la Supervive~ 

cía de los TrabaJadores Salvadoreños" en la que se acor 

- ------------- ---- --
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d6 integrar la Un, dad Nncloual de Trabajadores Salvado

reños (UNTS ), eX~~lr la derogac~6n de los paquetazos ~ 

conómicos por el C:obJf'rno y Ja búsqueda de ln paz en 

J~ 1 S H 1 v D el o r 

La nueva fucr¿a de los trabajadores salvadorefios, la in 

tegraron lnicialmente~la Asociaclón de Cooperatlvas de 

El Salvador ( COACES ), el Comlt~ Priwero de Mayo, la 

Central ele Trabajadores Salvadoreiios ( CTS ), la Un~dad 

Popular Democxatica ( UPD ); 56/ y la Asoclac16n ('C'neral 

reprC'sentacJ6n de 350 mil trabRJadores que contaron -

con el apoyo de la t\sociacJ_éÍn de Educadores Sa]vadoreTios 

( ANDES ), del Sindicato de Trabajadores de] Seguro So 

clal ( 8T18SS ), la Asociacj6n de Trabajadores de Tele 

comunlcaclones ( ASTEL ), el Slndicato ele la Empresa de 

TrabaJadores de hcueductos y Alcantarlllaelos ( ANDA) y 

la rederacJón Nacional de Sindicatos de TrabaladorcB 

SdlvAdore~os ( FENASTRAS ). Vbase Anexo No. l. 

El cuadro c.orrespOnd1.enle al Anexo No. ], muestra el 02"_ 

ganigrama de la UNTS y su composjc16n in1.c1al, integran 

do a trabajador~s tanto de 10 urbano yrural como otro 

nive] superior en ]a consolidac16n del sujeto social del 

proceso político salvddorepo El Sllleto "ocJal in 

Lerpretando a Orlando Núñez, es el conjunt.o de to 

dos los sectores soclales que habiendo reconocido que 

Creaclón y base social del Part.ldo Demócrata CrlstJanO y del Proyec 
t.o contrainsurgente, pero que como c]ase trabajadora compartían la 
necesidad de la derogacj6n de loq raqueta~os econ6mjcos y la búsque 
da de la Paz -
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son explotados y dominados ( pueblo ) organ1zados en 

frentan al bloque de las clases explotadords y domJnan 

tes. 

Con el surg1mianto de Id UNTS se fortalecló y lomó au-

ge la lucha política dc1 ]vfovl.lnJenlo Popular SaJvadore-

no. A este proceso se contrapuso la organizacjon de -

la Unión Nacional Obrero-Campcslna ( UNOC ), parle del 

c'o 111 e r nn un mes despupG. ~l sur~lmlcnLn de ]d UNnc, 

signlf1có otro esfuerzo de conslrucción de hegemonra -

lransformisla desde Jos lLncamlentos del Instl.tuto Ame 

ricano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre 

( IADSL ), pretendiendo contrarL~star el mOVlmlento Sln 

d1cal y gremial. 

A prl.ncipios de abrll de 1986 ]a UNTS y FENAPES ( Fede 

raclÓC Naclonal de la Pequefia Empresa ) realizaron el 

Foro Nacional por la Supervlvencia y la paz del Pueblo 

Salvadorefio, al cual nsjstieron 149 sindicatos, gremios 

y cooperallvas, ana11zando con scrledad la crlsis nacio 

nal que abate e] país, y entre una de las princjpales 

conclusiones, se destacó la redl17acLón de un REFERENDUM 

NACIONAL, en la cual Ja poblaci6n salvRdoreSa tuvlera la 

oporLunidad de decJdir que es lo que quiere, 81 la gu~ 

rra o la Soluclon pol!tica negociada nJ conflicto. 

IJ e <, el (' 1u e g (), t' I F O 1\ () " l' P 1 () n II III 1 Ó (' II r.l v () r ti (' 1.1 ,,o I u 

cion política-negociada ... -como Vla mas rnzonahlc para en 

contrar la paz. 
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La coyuntura po1{tica que se ahr16 a partir de 1986, -

cobra gran lnter~s en la conformac16n del sUJeto soclal 

con los n1ve]~& de organJZdCJOn que fue loerando ]a so 

ciedad civil. Este proceso se expresó a través de la 

renovación de fuerzasy la organJ zac1.6n de nuevas en el 

marco de los nlveles alcanzados por la crisls económl

ca, los niveles de poJltLzaCJón de la clase lrabajadora 

y la voluntad po]!tJca de In vanguardia popular. 

En J1..1110 de 1986 el FMLN-FDF ]Jélra unn c1J.rccclón de aCUel" 

do a las er I f"enc Lar, d('l momenlo que be vlv{an, dl.o a c..o 

nocer el nuevo proyecto político palO ]a lncorporaci6n 

de todos los seclores del pa{c a ld dlSCUSl.Ón sobre el 

dl¡logo a trav~s de Seis Puntos que superaban la pro-

puesla de] Gobierno provlslonal de Amplla Parliclpaclón 

propuesto en 1984 y c..reabdn las condlclones para ir aw 

pllando la conslrucc.ión de] Consenso ~aclona], La pr~ 

puesta de l('lr:¡ Seis PUDtOS".Sé< puede 

guienle manera' 

slntetizar de la Sl 

- Soluclon entre Salvadoreños, 

Por solución entrp salvadore50s, se entendía que la 

solución debe busc..arse y acorddrse entre salvadoreños 

y orientada hacia el rescate de la soberanía, la lnde 

p e n el e n r 1 él n n c L (111 [\ 1 Y q \1 e p () r 111 (' d í () d (' 1 [l ro o 1 ti e I ñ n Jl !~ 

lftlca posibilJte el ejerclclo de la autodetermlnac16n, 

el no alineamiento pol!tico predeterminado con ninguna 
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potencla extranjera salvo en lo que respecta a Id pa= 

mundlal, el desnrme y la defensa de Jos intereses co 

munos latluoamericauos. 

Amplitud y pluralismo en el Gobierno. 

Es~vo referlda a que la soJucj6n polítlca poslb~lita

ría la integrnc16n del nuevo goblerno que sería el g~ 

rante del plurallsmo ldeo16gico y polít~co de los re 

presenlontes de lo~ dlSl1utoS soctores Boeln]es de In 

vlda nae~onaJ . y s610 se auto excluirían aquellos see 

tores qu~ no qUleran Ja soluci6n po1{IJCo. 

- Cese de fuego al recomponerse el Gobierno, 

La lntegrac16n del Goblerno de Amplla Partlcipaci6n, 

crearía las condiciones paza que se esblezcan convenios 

para eJ cese del fuego y una Soluc16n neeociada al pr~ 

blema de la existencia de los dos ej€rcitos ( FA-FMLN ) 

In~cio de uu R€glmen Econ6mjco Justo 

EJ Gob~crno de Ampl18 Partlclpacl6n, se comprometería 

en velar por derogar medidas Dcon6micas que afecten los 

intereses de la mayoría, e impulsar aquellas que los fa 

vorezcan. EJ nuevo gobierno sería el earante de resp~ 

lar el derecho de propledad privada y libre empresa de 

todos aquellos que se comprometan con la solucJ6n po!í 

tíca negocídda y desarrollnr un slstema de economía 

mixta que combine los lutereses de la propiedad prlvada 

y la propiedad social-Estatal. 
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- Democracia y rescate de los Derechos Humanos, 

La soluc~ón polít~ca constitu~rá y será base para ~ 

na autentica Democrat~zación y respeto de los dere 

chos humanos indivlduales como colectlvos. 

- Política Exterlor de Paz, 

El Gobierne de Aillpl~a Parl~cjpaclón, deberá promover 

ulla política reglonal de paz, basada en la no lnter 

vención, dutodetermlnación e ~ndependencia y soluci~ 

nes polítlcas que propiclen las relaClones amistosas 

de mutua colaboracJ_on 57/. 

La propuesta de los seis puntos reflejó una apertura p~ 

lít~ca y un nivel superior de orientación democrática -

por pa1te de la vanguardia popular, tanto a nivel nacio 

nal cowo internaclonal, propiciando mayores niveles de 

organizaclón y opoyo del nuevo sUjeto soclal. 

En 1986 surgi61a Asociaclon Salvadorefia del Arte y la 

Cultura ( ASTAC ) como Hnd renovacJón del Moviml..ento por 

1 a C u 1 t u r a Po pul a r ( MP e ), fJ. u e e 11 1 979 - 1 980, re 1 v 1. n d J ca 

ba el rescate de] floklore naclonal y las Jornadas de lu 

cha del pueblo salvndorefio 

En este proceso ta~blen es importante destacar la reor-

ganización que experlmenta la Universldad de El Salvador~ 

57/ Veas e FMLN-FDR" "Oferta polítjca a los distintos sectores socia
les para buscar Soluclón al confl ieto" propuesta de los 6 
puntos para la integración del Goblcrno de Consenso Nacio
nal. lO de juli o de 1986 I 1 ( Documento Reproducido ). 
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como otra instancia de organizacJ.ón ele la Soc~edad Clvil y p~ 

ra una adecuada dirección del movimiento universitario. 

La importancia de la organización de la UES debe enten 

derse como necesidad esencial de ]a pr¡ctica de los in 

telectuales en la construcción y desarrollo de la heg~ 

monía: En 1984 para una adecudda dirección de los tra 

bajadores un~versitariob, surgl6 el ComJt€ Coordinador 

ele Trabajadores Unlvcrc;1.t[1r~o::; ( r;CTU ). En 1985 surp,16 

ADUES* ( Asocidclon de Docentes de la Unlvers~dad de El 

Salvador ),como una renovación de la Asociaclon de Edu 

cadores Universitarios ( AEU ) ele gran lmportancia a fi 

nales de la d~cada del setenLa y princlpios del ochenta. 

Con el surgimiento de estRs fuerzas universitarias, mis 

los aportes de la Asociación General de Estudiantes Un~ 

versitarios Salvadoreños ( AGEUS ) para una práctica de 

la UES de acuerdo al momento elel movimlento popular, y 

para una adecuada dirccc~6n del mOVLmlento un~vcrsita-

rio, surgló la Unidad Unlvers~taria ( UU ) a principios 

de 1986. La UU constituía la integraci6n de CCTU, 

ADU~S y ACEUS, para luchar por un presupuesto Justo para 

la Universidad, cuestionar la política del proyecto con 

tra~nsurgente, y la conquista de una verdadera democracia. 

Tamb~~n en jUll0 de 1986;surgL6 el Frente Je Estudiantes 

,\ 8u proceso dC' renovnc;ón COI1lC117.0 ('11 198.':i, pero que (1 pnrlJl" de 1986, se 
fUI? conc;ol~danclo Lon bU integrllci.6n a J a Un1.dad Universj taría. 
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Unlversltarl0& Salvadore~oq ( PEUS ), como una neces~ 

dad parR Ja renovación de la Asoclaclñn General de E~ 

tudidnteb Unlversitarlos ( AGEUR ) y como manJfestaci6u 

del sector estudiantlJ mis avanzado polfticamente para 

fortalecer la direcci6n d01 muvlmiento universitario y 

Id 1 udla del 1'1IE.b lo sal vadorer.C'. 

r a r a u n a e f e c t 1 V 1 dad d e s u c; d e l' a u G a s, 1 a Un 1 dad Un i ver 

q 1 t <l r ~ !l S c. i n c: (\ r por 6 Ll ] (1 U N 'l S e n m n y () (1 l! 1 9 n 7 con el 

mOtlvo de la celebración de Id Cuarla Asamblea Ceneral 

de Delebados de la UNTS. 

En este mismo año, se incorporó a la UNTS, el Comlte coo~ 

dlnador de Trabajadores Eslatales y MunJcipdles ( CCTFM) 

en comparlJ.mienlo del "DJalogo y NegoclacJ.ón" como vía 

pard la Soluc16n d la crLsis nac~onal. 

En 1986 en el mes de agosto, como reflcJo del desarrollo 

de Ja guerra y Ja crisJs, surg16 el ComLt6 de Dcsemplea

dos y DespedJ.dos de El SalvAdor ( CODYDES ),que para una 

efectividad de sus J uchas se l11corporan a la UNTS a prin

cipLos de 1987 baJO la consigna "pOI la conquista de un 

seguro dE' desempJeo y estnbilldad en el trabaJO". 

En ]986 con Id profundlZacJ6n de la crisJ.s socioecon6mi 

ca y pol{tJ.ca se fortaJecJ.6 la organizac16n del nuevo 

sujeto SOCJRl y en particuldr con los efectos del terre 

molo, c..on Jo cual se agravó l'l problema de ld. vlv1.enda .. 

las comunidades de desplazados y comunidades margJ.nales 
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se lntegran eu lo Unidad de Comunidades de El Salvador 

( UCES )- en el me'3 de octubre>, pdra exi gir al Gobierno 

solucione sus problemas de vlvienda y deje de politlzar 

la ayuda que se ofrece 1 para ello, SC' dLSPUAO luchar con 

Juntamente ~on la UNTS. 

Con los efectos del ter1Emoto y la crlSlS se desarrolla 

rou tambJ~n las contradicciones secunddrLas 

pl0S de enero de 1987 en prot0sta por los paquelazos ~ 

con6mlcos y una mala conducci6n de la guerra~ ]a empresa 

prlvada se reorganiz6 en el Mnvimlento de Acc16n NaCl0nal 

( MAN ) realizando como prolesta~ 0] paro de la empresa 

pr~vada y la huelga par1a~entaria. Con el desarrollo de 

Id contrndicci6n secundar~a y ld pr~ctlca del movimiento 

de mnS(.lS, &e profundiza aún JIldS Jn (ri~l[J de ]¡cgcmonín -

del r~Blmen político, bituacJ6n que proplc16 las condl

ciones para que el FMLN-FDR, a fJuales de enero de ]987 

propUSJ era de nuevo] él lnLc·prac.ión del "Gob1.erno de Am 

plia PartlCJpaC~ón" con 10 cual se mostraba otra ve? ffidS 

su voluntad polttlca y ante la negatlva del Gobierno, 

estlNu16 la tendenc18 creclenle de orgau17Bci6n y apoyo 

de la socledad LJvi] 

En mayo de J 987; como una muestra ele la importanc] él que 

l~enc la part1cipac16n de la mUler en la sQlucj6n de 

los problemas estructurales se form6 la Federaci6n de 

Comltes de Madres de Desaparecldos y ~sesin¿dos Polítl 
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cos ( FECMAFA~ Oscar A. Romero ) parél rel.vindJcar 
... 

con me 

todos revolucl.onarJos los derechos humanos y una solu-

cion polítl.ca nesociada al conf1cto. 

En agosLo de ]987 como respuesta n JdG necesidades de or 

ganizacion y una mejor direccJ6n de las luchas de los 

trabajadores de Ja Zona Paracentral, ante las medidas an 

tl.populares y condicl0nes de vida desfavorabJes, surg1.6 

Comlle de Trabajadores del Area J'llraecntral ( CTP ); que 

tambi€nse ~ncorpor6 y fortaleCIÓ al movimLenlo de masas 

en contra de] proyecto contra1nEurgente. 

A finales de 1987 y prl.ncipiob de 1988, los niveles de 

lucha y conc"Í.encJa política que había experinentado el 

mov"Í.m1ento popular, fortnlec1o ]a practlca de clase y 

consolidación de la UNTS d la que se incorporaron nu~ 

vas fue1zas del Mov"Í.m1ento Sl.nd1cal y Gr~wJal, situacion 

a travéb de In cual se f(1rtalc<'llÍ en la <.ollstrUCtLÓll oel 

nuevo sUjeto soc~a] en representación de la cJase 

trabajadora salvadorefia en su lucha y enfrentaml.ento -

contra el capi.tal. 

El Anexo No. 2~ al prebentar la tendencia del Fortaleci 

miento de la UNTS con la Jncorporacl.on de nuevas fuerzas 

siILdicalec; y s;remin]es, muestra que los sujetos sociales 

son dln~Nicos en el proceso d0 lo LOllbLruCcJ6n de la h~ 

gemonra dcrendlendo del B1Sdo de correlacl6n de [uBlzas 

en períodos determl.nados ( Véase Anexo No. 2 ). 
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~l auge que pxperi~cut6 ]a UNTS,d fluales de ]987 y prJ~ 

CJpJDS de 1986, no cxpJlca l~ tol~llda~ del movimlcnto 

del sUjete soc~al de la revolucJ6n salvaaore~a, Sl toma 

mos en cuenta que con el drLdrlolJo de Id guC'rra y la 

crisi~ soc~o - cconómJca y polítJca, tamb16p se desarrolla~n 

otros S0clOJ0S po11tlcoS, que sLendo parte de] mOVlmlen 

L o P o l' u 1 R r :- c o m ('1 e s (" r el L e g 1 a el e o r g a n J 7 a e l. Ó n, s e d e e 1 a r a 

ron lnde}'cndíentes rC'spC'cto a lcl UN'IS y Rl r,obierno, y 

que 0xprC'scron ber rOrlcsenlRntC's del sector mis avan¿D 

do en ] el lucha po] ltl.c.a de 1,-18 maSAS pOl'ularps, 

En septlembrt de 1987 rC'surRe el FlenLe SIndical Rcvolu 

Cl0nélrl.O ( FSB ) 1 que se proponE" fortalecer las orp,au.:!:. 

zaCJones slndJcales, gremJR]es y human~tBrjn8, lntegra~ 

do en 19B5 un promedlc de 20 sindicatos. 

los nlvcleQ de lucha que pdra 1987 alcdnz6 el mov~mlen 

to popular y el desarrollo do las coutradl.CC10nes becun 

darlas, se expreso eH una profundi"dc~6n dI" la crisls -

total del proyecto contralDsurgente y abrjó nuevos es 

pacios pol"Ítjcos que favorecieron aún más las perspect~ 

vas de orgaulzDci6n de 1Ft soc lec1ad C1VJ l. 

En eqLa pe~sprctl.VD coLr6 JmporLnnc.jJ la lntcgraclon 

del rDR, a la lucha polftica inlerna y directa. Esta 

situac~6n favorec16 al proc.eso vo1!tico sa1vadore~o,a~ 

~cntando la opos1ci6n a los parlJdos políticos de dere 

cha a trav~s de la Convergencia Democrática ( CD ) en 

BIBLIOT ECA CENTRAL 
UN'VER5IDi<D DE EL SALVADOI 
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noviembre de J987. La CD;la inLeero el ParlJdo del M~ 

vJmienlo Popular Sodal CrlsLlano ( HPSC ), el Hovimicn 

to Nacional Rcvolucionarjo (MNR ) y el ParLido Soclal -

Dem6craLa ( rSD ),quE propUSJeron couve)t~r las elecc~o 

nes en un Jnstrumenlo político que puede revertJr&e en 

favor de la sociedad ~~vil, aprovechando las elecciones 

Lomo un proceso para la orlentaci6n polftica en benefi 

eJo de los lnlereses fundamentnlcq del pueblo salvador~ 

no y para ello se propuso como elementaR princlpnles 

de su campaña, luchar por una soluci6n pol~tlca ne 

e;nclad;?, rescaLe de nuestra soheranta, " por U1Hl eCOnOlll.la 

popular y una democrncJa renl 58/. 

A prlncJpios de 1988 con el desarrollo de la crisis, -

la guerra y el auge ¿el movimiento de masaa, se fortale 

c16 la prictJca del movimLcnto popular en torno a la so 

lucJ6n politJca negociada y la construcc16n del Gobler-

110 de Consenso Naclonal· 

- El 5 de febrero el FMLN-FDR propuso al P1esldenLc Duar 

te redlludar el dlilogo dprovechdndo reiniciar las ca 

mlstones ml~tas nombradas pdra discutir el cese de 

fuego, segGn los lineamlentos de Esquipulas IJ. A 

c..sta pr0pucsld el rrC'<'l.l1entC' DULlrte rpr,]1Plldi6 rechn7.iÍn 

58/ La ConvergencJ él Democratica. II BoJ etrn de '3U plataforma y t.ampaña 
elector<1l ," 
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dola v aduciendo que no tenía sentido segulr dia]oga~ 

do con el FMLN-FDR, mientras no acepten Jncorporarse 

al I'proceso democrático", 

La voluntad política de la vanguardia popular por la 

&oluclon política-nezociada y de acuerdo a las eXl 

genclas del momento fue una célTdcterística en 1988. 

~l 10 de IDdyO, anle la falla de voluutod y pode1 reo] 

del Presldente Duarte, el FMLN-FDR, propusL a la 

Asamblea Legislativa, al Poder Ejecutivo y la Fuerza 

A r m a ~ r e a 1 iza r el 3 O Y 3 1 del ~m i s m o m e s, u n en c u en t r o 

de dlálogo que con una agenda abJerta, abriera un pr~ 

ceso de negociaci6n para el escalamJento de la guerra 

y la incorporaci6n de los demás sectores a la solucJ6n 

del confllcto. La nueva propuesta fue dada a conocer 

al Presidente de Coctn RJca,Oscor Arios 4 para que este 

la gestionara seg6n su JnjLiatJva de paz. 

Ante esta 6ltima oferta de paz, 01 Gob1erno~ los 

partidos políticos y el Ministro de Seguridad r6bl1caJ 

respondieron que no eXJstian condlciones para el en 

cuentro directo con el FMLN-FDR. 

La expresión mayor del movimiento popular por la so 

luc10n politica negociada y Gobierno de Consenso Na 

cianal como alternat1va para la soluci6n a la crisis 

y la cOllqu1sta de la paz se manifestó el 5 y 6 de fe 

brero, cuando organismos RumanitarJos. iglesia y aso 
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ciaciones culturales se reunieron para realizar el 

Primer Foro Nacional por la Paz en la Universidad Jo 

se Simeon Cañas ( UCA ). El Foro: fue patrocinado -

por la UNTS, UES, UCES, MNR, PSD, MPSC, MAlCES y 

ASTAC e integro a 575 delegados de fuerz~ sociales 

y políticas representantes del pueblo salvadoreño; ~ 

sistieron tambien 91 observadores nacionales y 38 ob 

servadores extranjeros. 

Los temas principales expuestos en el evento versaron 

sobre la crisis nacional, el conflicto, la inter~ncion 

Estadounidense y en especial la solución política como 

la necesidad para construir el Consenso Nacional. En 

tre las mas importantes conclusiones del Forolse sinte 

tizan: 

- Constituir el Comi~e de la Unidad Nacional, para de 

sarro1lar un amplio plan de acción para trabajar en 

la formación de un G'Jbierno de Transición y de consenso 

Nacional. 

Rescatar la soberanía nacional, el respeto de las 1i 

bertades democráticas, los derechos humanos y la auto 

determinación del pueblo salvadoreño. 

Exigir al Gobierno la continuaci6n del dia1ogo-nego-

ciación con el FMLN-FDR. 

Realizar campaña, tanto a nivel nacional como interna 

cional para dar a conocer los acuerdos del foro,59/. 

fI 

~/ Vease: UNTS, MNR, PSD, MPSC, UES, UCES, MAlCES, ASTAC: Memoria Pri 
mer Foro Nacional por la Paz", 5-6 febrero 1988. 
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La crisis que-fue experimentando el régimen político en 

1988, los niveles alcanzados por la crisis económica y 

social, los niveles en la politización y radicalización 

alcanzados por la sociedad civil; permitió el surgimien 

to de "nuevos sujetos sociales": 

En abril de 1988,como una respuesta a la crisis económi 

ca y represiva que sufre la clase trabajadora salvadore 

ña, surgió la Coordinadora Salvadoreña contra el Hambre 

y la Represión ( CSHR )jpronunciandose por una solución 

política negociada al conflicto y la conformación de un 

Gobierno popular. 

En junio de 1988,surgió el Movimiento Pan, Tierra, Tra 

bajo y Libertad ( MPTL );que como otro de los sectores 

políticos y revolucionariamente mas avanzados, aglutinó 

a obreros, campesinos, estudiantes, empleados estatales 

y privados, convocando al pueblo para impulsar el comba 

te para la liberación popular, por cuanto se vive el mo 

mento de la revolucion nacional. Su lucha ,se caracteri 

zo por ~ener como eje central la independencia del pu~ 

blo salvadoreño, mejores condiciones de vida para los 

barrios y colonias, centro de desplazados, el despido, 

represión y cierres de centros de trabajo. 

En la conformación del nuevo sujeto social, también es 

de importancia destacar como sector mas avanzado políti 

ca y revolucionariamente en el movimiento estudiantil~ 
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el surgimiento del Frente de Estudiantes Revoluciona-

rios Salvadoreños ( FERS ) , quien dio 
... 

se a conocer pu 

blicamente el 30 de julio de 1988, y que favoreció las 

luchas de la unidad universitaria y las del pueblo sal 

vadoreño en general, pronunciandose por la no ingeren 

cia del imperialismo Estadounidense y la conquista de 

la soberanía nacional. 

En 1988 con los niveles alcanzados por la guerra y la 

crisis, se fortalecieron los niveles de la construcción 

d~l Consenso Nacional, en que las diferencias ideológi 

cas van dejando de ser limitantes y es la situación 

real de la vida de la clase trabajadora, la que va ha-

ciendo unificar los distintos sectores en la integr~ción 

del Comit~ Permanente por ~l Debate Nacional ( CPDN ). 

Véase Anexo No. 3. 

El Anexo No. 3 expresa como la integración del CPDN es 

un nivel superior de Unificación de la clase dominada 

para el desarrollo de lucha política. La clase domina 

da la constituyen el conjunto de las fuerzas sociales y 

políticas que son expresión del trabajo asalariado y pa~ 

ticipan como sociedad civil en el proceso por la transfor 

mación del bloque histórico vigente. 

El CPDN fue un resultado del debate nacional convocado 

por la Iglesia Católica en agosto-septiembre de 1988, ~ 

glutinando a un promedio de sesenta fuerzas representan 
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tes de la organización de la sociedad civil, entre insti 

tuciones populares, academicas y humanitarias, las cua 

les coinciden en que la crisis salvadoreña la explican 

tres problemas fundamentales: la injusticia socio-e~-

tructural ( concentración de la riqueza, la tierra, i~ 

dustria y el comercio ), el financiamiento de la guerra 

con el presupuesto nacional, y la enorme ingerencia de 

Estados Unidos que ha generado una mayor dependencia y 

perdida de la soberanía nacional. Ante este problema, 

el CPDN, se manifestó en favor~e la solución política .. ~ 
negociada como vía mas racional para la solución a la 

crisis socio-económica y política. Para ello~se prop~ 

so presionar al FMLN y al Qobierno'realizando una fuerte 

movilizaci6n de masas en noviembre de 1988 y comprome-

tiendose para darle seguimiento al desarrollo de mecanis 

mos que favorezcan la solución política-negociada y la 

integraci6n de un Gobierno de Consenso Nacional 60/ y 

para 10 cual formuló su "Plataforma Política por la Paz ll
• 

La "Plataforma Política por la Paz" constituyó un pr~ 

grama mínimo de gobierno que postulaba la necesidad de 

solucionar la guerra por la vía de la negociación y la 

construcción de una Democracia real tanto en 10 economi 

60-(L;-Prg~tic.~-d;1-CPñÑr-f~;~;;c~ las opciones del movimiento popular. 
No se trata de encontrar a un marxista en cada acción, sino a que 
proyecto favorece su practica, si al proyecto popular o imperialista. 
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co, lo pol~tico y lo social ~ue llevari hacia la paz 

con justicia social. Veas e Anexo No. 4, 

El desarrollo alcanzado por el proceso pol~tico salvado 

reño a finales de 1988, pone de manifiesto los niveles 

en que se ha avanzado en la construcci6n de la Democra-

cia Popular, expresada a traves de tres campos de la 

prictica hist6rica que consideramos sustanciales: 

Primero,por la apertura y flexibilidad po1~tica de 

la vanguardia popular y en particular del FMLN, por 

medio de la propuesta del Gobierno de Consenso Nacio-

na1, y el desarrollo de una ~evo1uci6n ~lura1istay 
. 

Democritica; como exigencia de la realidad sociopo1~ti 

ca salvadoreña y como reflejo de las experiencias y 

enseñanzas del proceso revolucionario ~/. Esta cua1i 

ficaci6n de la prictica historica no puede ser compren 

sib1e al margen de otras experiencias revolucionarias 

tales como la coyuntura po1~tica que a nivel internacio 

na1 y nacional ha generado la interpretaci6n de la 

Perestroika, la experiencias contrarrevolucionaria en 

Nicaragua; que exigen un esfuerzo en el uso cr~tico 

de la teor~a revolucionaria, una mayor participacion 

de la base social y una partura mas realista a la dini 

6T¡-V€as-e:--Viiialoh-Ós:-ioaqüiñ'--"Perspectiva de Victoria y Modelo Re 
lucionario" • UN proceso Revolucionario Abierto, P lura1ista y Demo 
cratico, propaganda o nueva po1~tica para el cambio. p. 59. y Cien 
fuegos, Ferman: fiLa República Democrática". Pp. 3-9. 
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mica de la realidad objetiva. 

Segundo, por los niveles de organización alcanzados 

por la sociedad civil, tanto en el campo sindical y 

gremial que permitió ir desarrollando nuevos sujetos 

sociales, que aún con diferencias ideológicas encon 

tra~on como denominadores comunes-, la lucha por la 

solución política negociada al conflicto bélico, el 

rescate de la soberanía nacional, respeto a los dere 

chos humanos y mejores condiciones de vida para los 

trabajadore:.s • 

y tercero, que como reflejo de los avances en la org~ 

nización y la lucha de la sociedad civil por la con 

quista y construcción de la Democracia Popular se han 

desarrollado niveles mas profundos en la destrucción y 

crisis de la Democracia formal de Seguridad Nacional' 

de la que son indicadores: la crisis del PDC y Sll- en-

fTentam1ento con el s~ctor 01igarquico representado en 

ARENA a partir de las elecciones realizadas en marzo -

de 1988. *_/ 

1-
*-/ La cr1S1S de la DemocraC1a formal atrave~ de las elecc10nes Tea 

11zadas en marzo de 1988, debemos 1nterpretarlas en su expresión 

relat1va, nO como la s1mple rea11zac1ón de elecc10nes 1nd1cador 

de DemocraC1a formal, S1no desde el conten1do de sus resutlados 

- , 'polít1cos ~or cuanto mostró la tendenc1a cle apge de un ~art1ao , 

polít1co 01REN«) ,que por ser de eytrema -cferecha"np, era la _ opcl.ón 

d-e, ,E U. Y su ideología .de G B. l. 
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1988, fue un año de auge en los niveles de organizacion y -

politizacion de la sociedad civil, expresado en una practi-

ca de clase del movimiento sindical y gremial: 

Cuadro No 13 . 
-

EL SALVADOR: PAROS Y HUELGAS EFECTUADAS POR EL MOVIMIENTO 

SINDICAL, DE ENERO A DICIEMBRE DE 1988. 

S E C T O R Ene Feb-Mzo Abr,.Myo Jun Jul Agto Sept. oct Nov_ DIC T o tal 

Pnvado 4 1 15_- 2 1 - 1 - 3 2 1 30 

PúblJco - 9 10 
-:;.~ 

8 - 3 2 - 2 3 2 3 42 

TOTAL 4 10 25 8 2 4 2 1 2 6 4 4 72 
, , 

FUENTE' Cuadro elaborado por el Centro de Documentaclon de Informal'lon del FMLN, en 
base a Informaciones de prensa. 

Cuadro No. 111 

EL SALVADOR: MARCHAS Y CONCENTRACIONES EFECTUADAS POR EL 

MOVIMIENTO POPULAR DURANTE 1988. 

-Enhdad Ene Feb Mzo Abr. Myo Jcrh Jul Agto Sept. Oct. Nov. DIC T o tal 

SlndlCal y 
Grernlal 5 4 12 5 2 2 8 1 6 4 9 5 63 

Mov. de Rep. 
Como y Hum.* - - 2 - - - 2 2 3 2 3 1 15 

, . . 
FUENTE: Centro de Cocumentaclon e InformaClon del FMLN, en base e InformacIones publ~ 

caso 
* MOVIITlento de Repobladores. ComunIdades MargInales y Humanltarlas. 

Datos hasta el 15 de dlClembre. 
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Los cuadros anteriore~muestran el auge de la práctica del 

movimiento sindical y gremial en 1988. Pero esta situación 

sólo constituyó parte del complejo de la construcción de 

fuerzas sociales y políticas en configuración de la hegem~ 

nía y Democracia Popular, tal como lo presenta el Anexo No.5. 

El Anexo No.5 es un resumen de los principales momentos his 

tóricos y niveles de participación política en que se consti 

tuyeron los sujetos revolucionarios del proceso político sal 

vadoreño~en la configuración de la hegemonía y Democracia P~ 

pular. Este Anexo expresa que el desarrollo de los sujetos 
-..E 

revolucionarios ha sido un proceso continuo de 20nstrucción 

y correlación de fuerzas Político-Militares que reflejan la 

participación del Pueblo Salvadoreño; organizado ~n torno a 

las ideologías: Marxista-Leninista, Social Cristiano y So-

cial Demócrata, que cobró auge a partir de 1980. 

Finalmente, es importante considerar que si bien es cier~ se 

ha avanzado en los niveles de organi~ación y la cualificación 

de la lucha de la clase trabajadora, la construcción del Go -
bierno de Consenso Nacional y la conquista de la democracia 

plena, no es un resultado que se vislumbra en el corto plazo. 

No hay fórmulas políticas que existan en lo abstracto y de ma 

nera inflexibles, no basta con que ideológicamente estemos de . 
acuerdo un conjunto de hombres, más bien, necesitamos desarr~ 

llar nuestra conciencia de clase y una práctica social desde 

el interior del sector trabajador al que pertenecemos, para 

luego ampliar la construcción de la historia junto con otros 

sectores. 

--------- -- - - - -



IX. e o N e L u S ION E S 



CAPITULO IX 

CONCLUSIONES 

La situacién en que se manifiesta la construcci6n y correl~ 

ci6n de fuerzas en favor del desarrollo de la hegemonía y D~ 

mocracia Popular es tan compleja que nuestro esfuerzo por 

la interpretación y reconstrucción teórica del proceso es 

todavía limitada, constituyendose como una aproximaci6n para 

servir de base a futuros estudios y a la comprensión del pr~ 

blema. 

Nuestro objetivo no era la obtención de verdades acabadas, 

sino más bien, que desde un esfuerzo por la reconstrucci6n -

te6rica e interpretación del objeto de estudio, pudies~mos 

contrastar nuestra hipcltesis y acercarnos a la descripci6n, 

140 
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explicación y perspectiva del proceso en que se construye la 

Democracia Popular. 

La Democracia Popular es una categoría historica, que no pu~ 

de definirse y explicarse al margen de la totalidad del pr~ 

ceso historico-rea1 en que se realiza. La Democracia Pop~ 

lar es una categoría que adquiere contenido en el reflejo de 

la practica y realidad social que los hombres como seres his 

toricos-socia1es van construvendo constantemente. 
J 

En la situacion salvadoreña la Democracia Popular es un pr~ 
-.. 

ceso de construccion y correlacion de fuerzas sociales y p~ 

líticas que reflejan la partic~pacion del pueblo salvadoreño? 

en su üucha por conquistar mejores condiciones de vida para 

los trabajadores, la construcción de la hegemonía popular, -

la liberacion de la dominación oligárquico-imperialista Est~ 

dounidense, y la instauracion de un nuevo sistema social pl~ 

ralista y participativo. Son aproximaciones a la compren--

sión e interpretación del proceso en que se construye la he 

g~monía y Democracia Popular, entre otras las siguientes: 

Se han alcanzado niveles superiores en el proceso por la 

conquista de la hegemonía y Democracia Popular, en el sen 

tido de la renovacion, construcci6n y correlaci6n de fuer 

zas, tanto en los niveles de organizaci6n sindical, gremial, 

político-militar, fuerzas humanitarias y academico-científi 

ca, en que se expresa la organización de la sociedad civil 

y los sujetos sociales del proceso político salvadoreño. 
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Estos niveles alcanzados expresan y son una respuesta a 

la profundizaci6n de la crisis socio-econ6mica y políti 

ca, la politizaci6n y radicalizaci6n de la clase traba 

jadora salvadoreña, pero sobre todo, son un reflejo de 

las enseñanzas de la dinámica de la revoluci6n y sus es 

pecificidades. 

Las enseñanzas de la revoluci6n muestran que el proceso 

de renovaci6n, construcci6n y correlaci6n de fuerzas, -

no necesariamente presupone la identificaci6n ideo16gica 

de las fuerzas, sino mas bien una situa~6n más compleja 

de compartimiento de problemas concretos de origen estruc 

tural-coyuntural, que afectan el desarrollo de la vida -
~ 

nacional y ante los cuales toman importancia las estrate 

gias de los proyectos políticos fundamentales. 

El desarrollo de la crisis socio-econ6mica y política, 

los avances en la construcci6n de la hegemonía popular y 

las enseñanzas de la revoluci6n, han hecho posible lograr 

niveles basicos por la conquista de la Democracia Popular, 

a través de la cual las fuerzas políticas-militares, sin 

dicales, gremiales, humanitarias y científicas, aún con 

diferencias ideo16gicas y métodos de lucha y sin perder 

su autonomía de fuerza e~contraron denominadores comunes: 

La lucha por mejores condiciones de vida para los trabaj~ 

dores, la soluci6n política negociada al conflicto, el 

respeto a los derechos humanos, la libertad de organiza-
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ci6n-expresi6n, la autodeterminación del pueblo sa1vad~ 

reño y la construcción del Gobierno de Consenso Nacio

nal. 

El Gobierno de Consenso Nacional tiene que ser interpr~ 

tado no s610 desde una perspectiva estratégico-táctico, 

sino más bien desde una exigencia de la realidad objeti 

va por medio de la cual la participación en el gobierno 

de amplios sectores representativos de la sociedad sa1v~ 

doreña, darán el contenido de la Revolución Democrática 

y p1uralista, alternativa hoy para El Salvador. 

El Gobierno de Consenso Nacional presupone la aceptación 

de la solución política-negociada, como vía racional y 

de actualidad para el desarrollo de la sociedad tanto de 

la situación nacional, como de la mayoría de los procesos 

políticos internacionales. La soluci6n política negocia 

da es una reivindicación del pueblo salvadoreño para la 

solución del conflicto bélico, la crisis econ6mica, polí 

tica y social, por parte de las fuerzas sociales y po1í 

ticas que representan la contradicci6n de los proyectos 

políticos fundamentales (revolucionario y contrarrevo 

1ucionario ). 

La aceptaci6n de la soluci6n política-negociada posibi1i 

taría dar paso hacia la concertación social por medio -

de la cual se construya el consenso sobre la base de o~ 

ciones diferenciadas de fuerzas. 
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La concertación social como medio para la construccion 

del consenso significa llegar a acuerdos no sólo de ti 

po político, sino tambien a acuerdos en el nivel econó 

mico, a partir de los cuales se determinen los costos 

y los beneficios para cada una de las fuerzas, su respo~ 

sabilidad y que por 10 tanto determinara la viabilidad 

de los objetivos del consenso. 

No consideramos que se lleguen a acuerdos políticos via 

bIes sin acuerdos economicos alternativos. Tampoco cree 

mos en la solucion a l~ crisis política a traves de la 
~ 

negociación y acuerdos sobre la situaci6n economica. Al 

gunos pensarían y se preguntarían, que es primero: si 
( 

los acuerdos políticos o economicos? 

No se trata de que es primero o despues, sino que aspe~ 

to o nivel de vida material determina a otros. 

En la actualidad, 10 político,sea para mantener o tran~ 

formar las relaciones sociales, determinan no sólo 10 

economico. sino tambien 10 ideo16gico, 10 cultural, 10 

religioso y otras formas y expresiones de la organizacion 

social. 

Lo anterior expuesto significa que en 10 fundamental las 

propuestas políticas por cada una de las fuerzas socia-

les y políticas, o bloques de fuerzas tienen que ser a 

compañadas por alternativas de tipo economico, a través 

de las cuales se saquen acuerdos económicos, políticos y 
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sociales para el cese de la guerra y la integración -

del Gobierno de Consenso ~aciona1 que impulse el desarro 

110 social. 

Hasta el momento las alternativas ~ . economJ..cas ofrecidas -

no presentan viabilidad para el consenso en la problema 

tica salvadoreña y existe una razón fundamental, y es, 

el no haber acuerdos políticos entre las fuerzas sociales 

y políticas que representan el movimiento de los proye~ 

tos políticos 'an tagónicos . 

~ 
~~ 

De acuerdo a la expresión de la mayoría de fuerzas en 

los últimos meses, se ha considerado como perspectiva ~ 

conómica, una Economía Mixta; es decir, la combinación 

de la economía Estatal y Privada,para impulsar el desarr~ 

110. Sin embargo, esta es todavía una posibilidad con 

mucho nivel de abstracción. Esto se justifica porque u 

na alternativa econ6mica viable en una situaci6n concre 

ta como la salvadoreña, no puede ser construida desde ~ 

na posición e interpretación ae fuerzas; sino desde los 

acuerdos que puedan resultar del Consenso Social. 

En el Consenso social se debe tomar en cuenta los niveles 

diferenciados de las fuerzas ( tanto en 10 económico y p~ 

lítico), privilegiar los intereses de las mayorías ( pu~ 

blo ) y la incidencia de los factores internos y externos 

( nacionales e internacionales )*. Bajo esta perspectiva 

* Como factores internos, consideramos principales: tomar en cuenta nues 
tra economía Agro-exportadora, y la necesidad de satisfacer las necesi 
dades basicas de la población; y como factores externosles fundamental 
la participaci6n de la Comunidad Económica Europea y la influencia del 
Mercado Común Centroamericano. 

----- - ._ - - -
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consideramos que no se trata de un modelo o paradigma ~ 

con6mico, sino mas bien de una estrategia de desarrollo 

econ6mico construido desde el consenso de fuerzas. 

El Consenso Nacional desde la orientaci6n planteada ha~ 

ta el momento d& analisis es al mismo tiempo un proc~ 

so potencializador de un nivel superior de hegemonía en 

terminas de convocar! reunir y dirigir los dis~intos -

actores sociales y a traves de la cual se vayan logran 

do niveles superiores de Democracia. 

Los niveles de Democracia que se alcancen por medio del 

proceso explicado, consideramos no deb~ confundirse o 

relacionarse con la visi6n de Dictadura de cla 

se o fuerza social. La interpretaci6n de la Democracia 

como dictadura es una visi6n muy ideologizada y no ob~ 

t:'iva de la realidad, que muy poco o nada favorecía al 

desarrollo social. 

Finalmente~consideramos que la presente investigaci6nha_he 

cho posible descubrir muchos campos problematicos u obj~ 

tos de estudio que pueden ser investigados posteriormen

te. Pero sobre todo, ha permitido tener una explicaci6n 

de los avances alcanzados en el proceso de la construcci6n 

de la hegemonía y Democracia Popular, siendo indicadores -

entre otros: 

a) La flexibilidad política del FMLN al aceptar y prop~ 

, ner una Revoluci6n Democratica, ?luralista y ?artici

pativa en donde la existencia de la propiedad privada 
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no es obstáculo para el desarrollo social. 

b) Los niveles de organización y lucha alcanzado por el 

pueblo, en el cual el Comite Permanente por el Deba 

te Nacional es expresión superior en la unificaci6n 

y hegemonía del movimiento de masas. 

c) La expresi6n Democratica de los partidos políticos 

(HNR, MPSC, PSD ), integrados en la Convergencia D~ 

mocrática, que fortalecen la lucha política en contra 

~del bloque hist6rico dominante. 
-~ 

Sin embargo, - aun con estos avances en la construcci6n de 

la hegemonía y Democracia Popular; la solución a la cri 

sis económica, política y social y la conquista de un G~ 

bierno de Consenso Naci·onal no es un logro del corto pl~ 

zo. Se hace necesario fortalecer los distintos niveles -

de organización de la sociedad civil, el uso crítico de 

la teoría y sobre todo~ que no basta que estemos de acuer 

do en el comentario de los problemas de nuestra formaci6n 

económica-social, no basta que ideológicamente estemos de 

acuerdo, necesitamos desarrollar nuestra conciencia y 

practica de clase según las exigencias del movimiento de 

la realidad objetiva y las posibilidades del sector traba 

jador en que nos encontramos. 

Este proceso constituye un reto para los especialistas de 

las Ciencias Sociales para que desde la trinchera\ del auá 

lisis reflexivo, vayamos superando el desafío existente 



148. 

entre el pensamiento Científico-social y el movimiento 

hist6rico-real de la sociedad. No dudamos que en el 

tratamiento de nuestro objeto de estudio y conclusiones 

algunos estarían de acuerdo y otros no, y a 10 mejor les 

parecería una utopía. Pero aún así, no dejaría de ser 

un reto. Construyamos la interpretaci6n socio16gica que 

demanda la actualidad de nuestra Formaci6n Econ6mica y 

Social, y, hagamos propuestas te6ricas para llevarlas a 

discusi6n desde donde puedan salir opciones viables de 

solucion. 
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f"!.) con úa d. do. sa1l .Ullado. 
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Sindicato ele. Ülpt' ... tUbaJadotca laun}- S 
ru de Al:Gear Salvadort:1i.a (SETR.A.S)con c.6:a T 
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-iSlndlUtO d, trabajador .. d. h. lna1u.trl ~ 
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SindiCAto de Trabajador ... Un1Yenltarloa I 
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LA m~TS. NIVELES DE INTEGP.ACION DE LA CLASE TRABAJADORA SALVADOREÑA 

1~ EN LA COTRUCCION DEL SUJETO SOCIAL 1988. 
Cuadro No. Organ1zac10nes Af111adas (1988) * 

FECORAPCEN (30 coope-
rabvas) 

FENACITES ( 15 coope-
rat1vas) 

COACES IF'EDECOOPADES (20 coo-
perat1Vas) 

FENACOA (40 cooperat~ 
vas) 

SITRALNB-

SITINPEP 

AGEMHA 

ASTRAl! 

STISSS 

U N T S COHITE SETP 
Fundada en PRIHERO C C T E M A.TCElr 
1986 por DE HAYO 
AGEMHA Y (1985) 
UPD. Ahr-
ma tener 
actualmen-
te: 
200,000 
af111ados 
y 467 or-

~ -. 
gan1zac1~ 

nes. 
-Slndlcato de Empresa Cartonera Centroamer 
División SI01A, S. A. 

-Sindicato de TrabaJddorcs de la Industria 
nica y ~!1ct;1l1cas B;1sicas (STIllllB) 

-Sindicato General de TrabaJadores de la i 
tria de la Construcción. Similares y Cone 
El Salvaoor (SGTICSGC5) 

-Sindicato Gremlal de Electricistas lndepel 
tes de El Salvador. I 

-Sindicato Unión de Empleados Particulares 
-Sindicato de Trabajadores de Cines Partio 
de El Salvador. 

-S1nd1cato de Empresa de TrabaJadores Impll 

FUSS 
tos Agrícolas. 

-S1nd1cato de TrabaJadores de la Industria 
1965 Cuero, Sucedáneos, S1m1lares y Conexos de 

Salvador. I 

-S1nd1cato de-Empresa de TrabaJadores Dest 
Salvadoreña. 

-S1ndlcato de TrabaJadores de la Industr1a 

Comüé 
lluebles, Accesonos y S1m1lares (ljuebles ' 

mITS-- Pr1mero 
r10) 

de Mayo- C S T· -S1nd1cato de la Industr1a de Cemento de B 
vador (MAYA y CESSA) 

-S1nd1cato de TrabaJadores de la Industr1a 
Radlo, Televlslón, Cine y Afiches {STIRTO 

Asoclac1ón Salvadoreña de L1mp1abotas. AS} 
FENAS- S1nd1cato NaclOnal de TrabaJadores de la i 
TRAS 

trla, Productos de Cemento, ARcllla y Sim 
Sindlcato Grem1al de Artlstas 
S1nd1cato Grem1al de Empresas Partlculare! 

* los datos Que lncluye el cuaaro han sIdo orgamzados por Segunao I-lontes en su n.bro-"éstruc,~ 

lIase y Comportamlento de las Fuerzas SocIales". El Salvador 1988 Cltarlo en este trabajO no Sl~ 

estar de ac:.!erdo con los resultados de la InVestIgaclón, es mas, en entrevlsta con mIembros 
I NTS, se constrasto los datos ael cual se concluyo que en 1987 y 1938, han surgldo e InCOI 
r.uevas fuerzas Que no aparecen en el cuadro, y Que conSIderamos sean objeto de tratamIento en f 

pstudlos El presente sólo constltuye una aprOXlmaClon Que puede mostrar la perspectIva. 
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UNTS ORGANIZACIONES AFILIADAS ( 1988 ) 

Comlté 
UNT5 I Pnmero de I C 5 T 

Hay" 

Comité 

UNTS I Primedo de I e s T 

Mayo 

____ FODYDE5-
(1986) 

ODYDJ:S 
(1986) 

IlnstituclOn Despedldos/ 
Desempleados 

-ANDA ••••••••••••••• , • • ••• 237 ••••••••••. 
-lUSA ••••••••••••••••••••• 750 •••••••••• 
-1555 ••••••••••••••••••••• 800 ••••••••••• 
-ANTEL ••••••••.••••••••••• 3D ••••••••••. 
-Prado, 5. A •••••••••••••• 115 ••••••••••• 
-ANDA ••••••••••••••••••••• 157 ••••••••••• 
-MIKE MIKE •••••••••••••••• 300 ••••••••••• 
-l-lAG •••••••••••••••••• , • •• 135 ••••••••••• 
-Banco Salvadoreño •••••••• 20B ••••••••••• 
-1555..................... 76 ••••••••••• 
-lNDECA •••••.•••••. _...... 23 ••••••••••. 
-lngenlo Ahuachapán....... 96 ••••••••••• 
-La Magullera ••.•••••••••• 130 •••••••••.. 
-MOP .••••••.•••••••••••••• 200 •••••••••• 
-Banco Salvadoreño........ 49 ••••••••••• 
-MAG •••••••••••••••••••••• 60 ••••••••••• 
-TINETl................... l •••••••••• 
-I1ULTlPESCA ••••••••••••••• 900 ••••••••••• 
-I1ULTISERVICIOS ••••••••••• 20 •••••••••• 
-Coleglo Crlstobal Colón •• 18 •••••••••• 
-SARTl.................... l •••••.•••• 
-Proyecto Popotlán •••••••• 200 ••.••••••• 
-Fábrlca Ferracutl •••••••• 20 •••••••••• 
-ANDA ••••••••••••••••••••• 543 ••••••••••• 
-ClRCA.................... 2 ••••••••••• 
-1~lDENFORM............... 2 ••.•••••.• 
-ADOC..................... 7 .......... . 
-Muebles lmperlo •••••••••• 
-Constructora Slman,S.A ••• 
-Jeesan Enterprlse San Ba! 
tolo •••••••••••••••.•• ••• 

-TELE CONFIEN •••••••••• ••• 
-QUENAF de Apopa ••••.••••• 
-Lotería Naclonal •••• • •••• 
-Proyecto Nuevo Apopa ••.•• 
-Contrucclón Verónlca San 
Antonio Abad •..•••••• •••• 

-Faorica El Atleta, Soya-
pango ••••.•••••••••••.••• 

-Alcaldía de San Salvador. 
-El Dorado .•.•••••.•.••••• 
-Talleres Sarti ••••••••••• 
-Reflnería de Azúcar •••••• 
-Sacos Cuscatlán •••••••••• 
-Pollclínlca Salvadoreña •• 
-GranJa La Marranada •••••• 
-Fabrlca TEXELSA •••••••••• 
-Etlquetas y ElástlCOS •••• 
-PROESA .•••••••••••••••••• 
-Brassleres Gloria •••••••• 
-Jeesan Enterprlse, Suco 

3 ••••••••••• 
80 ••••••••••• 

45 •••••.••••• 
50 ••••••••••. 

4 •••••••••• 
8 ••••••••••. 

77 •••••.••••. 

39 •••••••••• 

3 ••••••••••• 
625 ••••••••••• 

74 ••••••.••.• 
200 ••••••••••• 
300 •••••••.••• 
260 ••••••••••• 
250 ••••••••••• 

50 •••.••••••• 
158 ••••••••••• 

59 ••••••••••• 
57 ••••••••••• 

135 ••••••••••• 

Soyapango ••••••••••••••• ~ ••••• ••••• 

TOTAL ••••••••••••••••••• 7,843 



UNTS ORGANIZACIONES AFILIADAS ( 1988 ) 

UNTS5---
Comlté 
Prlmero del CS~ 

Hayo 

~~ 

-Comlté 
UNTS I Prlmero de --eST 

Hayo 

lFEASIE& 

IcGS 

-STIllllES 
-STISS 
-SELSA 
-SITINPEP 
-ASTTEL 
-ASTIRA 
-ATAA11SA 
-ATRABlllS 
-SECGES 
-SITRABIN 
-Slndlcato de Maestros Independlentes del e 
tobal Colón40! 

-Unlón de Slndlcatos Independlentes 

-FESINTRINSEVA (10 slndlcatos) 
-FESINTRABS (13 slndlcatos) 
-FESINTEXSICA (5 slndlcatos) 

-Slndlcato de TrabaJdores de la Industrla A 
la, Huevos, Slmllares y Conexos de El Salv 

-Slndlcato de Empresa Hollnoas de El Salvad 
-Slndlcato de TrabaJadores Empresa El Angel 
-Slndlcato de Empresa de TrabaJadores Refln. 
de Azúcar Salvadoreña. 

-Slndlcato de TrabaJadores de la Industria I 

Pan, Simllares y Conexos de El Salvador. 
FESTIAVICESI -Sindlcato Naclonal de TrabaJadores Sastres 

-Slndlcato General de Costureras 

FENASTRAS
(1973) 

-Slndlcalo de TraoaJadores Salineros de El ( 
doro 

-Sindicato de Empresas TrabaJadores Cosmos 
-Slndicato de TrabaJadores Fdbrica de Aceit< 
Gra~as El Dorado, STFAGE. 

-Sindicato de TrabaJadores de la Industria ~ 
til, Algodón, Henequ6n, Kenaf, Hilo sinl6tJ 
Similares y Conexos de El Salvador. 

-STITAS 
-STITGAS 
-SNTlTSC 
-SOICSCES 
-SETHPS 
-SETA 
-SIP (a éste pertenece el Slndlcato Unlón de 
baJadores Pesquera Naclonal, s. A.) 

-S ICAFE 
-SIDPA 
-Slndlcato de la Industrla de Aceites y Gras 
Comestlbles con sede en Usulután. 

-Slndlcato Obrero TeJ{tll HeJoranllento Soclal 
-Slndlcato de TrabaJdores de Empresas Láctea 
Centroamerlcanas, S. A. 

-Slndlcato de TrabaJadores de Empresa Lecher 
la Salud. 

-Slndlcato de TrabaJdores de Empresa Pedrera 
Refuglro. 

-Slndlcato Venta de Máqulnas Agrícolas y Rep 
tos. . 

-Slndlcato de la Industria Portuaria de El S 
doro 

-Slndlcato GreIDlal de TrabaJadores de Indust 
OPTICAS 

-Slndicato de TrabaJadores de la lndustrla d 
Ac~erorlos Eléctrlcos, Electrónlco~, SlIDlla 
y Conexos. 



UNT S ORGANIZACIONES AFILIADAS (1988) 

FECORAC 

CRIPDES 

SITAS 
U N C __ ANC 

ANTA 

ASID 

UCS 

FESINCONSTRANS 

SUTC 

UPo- ANIS GUB. 
UNTS (1980) 

SETISTA 

SEGAS 
ACS 

FEDECOOPJ..DES 
~ 

ANTA -, 

ANIS 
CCTD- FECORAO 

FENACOA 

Desplazados y Obreros 

Univcrsltar10s 

C T C-

e T P CCTU 
UNIDAD AGEUS -
UNlVERSIT ADUES 

FELI& 
mrrs ASTTUR 

UTEC 

AnlOP 

e T s ATMES 

ANTI1AG 

ANTMSPAS 

UNTC 

---
FUENTE: Montes S.: "Estructura ce Clases y Compartlmlento de Fuerzas Soclales" El Salvador, 19f 
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ANEXO No. 3 

CUADRO No. 17 

COMITE PERMANENTE POR EL DEBATE NACIONAL, UNA FUERZA 

POLITICA CON DIFERENCIAS IDEOLOGICAS, PERO DE APORTE 

A LOS FINES POPULARES EN LA INTEGRACION DEL NUEVO 

SUJETO SOCIAL. 

FUERZAS INTEGRANTES DEL COMITE PERMANENTE POR EL DEBATE NACIONAL 
1988 

- Asoclaclón de Cqpperatlvas de Producclón Agropecuarla 
~ 

Integradas (ACOPAI). 

- Asoclaclón General de Empleados del Mlnlsterlo 

de Haclenda, (AGEMHA). 

- Asoclaclón General de Empleados PúbllCOS y Munlclpales 

(AGEPYM) : 

ASOClaClón de Medlanos y Pequeños Empresarlos 

Salvadoreños (~lPES). 

- Asoclaclón NaClonal -de Educadores Salvadoreños 

(ANDES) . 

AsoClaClón NaClonal de Indlgenas' Salvadoreños 

(ANIS). 
, I -- Asoclaclon Naclonal de TrabaJadores Agropecuarlos (ANT~ 

~_ Asóclaclón Naclonal de Campeslnos (ANC) 

- Asoclaclón Salvadoreña de Soclólogos (ASS). 

- Asoclaclón Salvadoreña de TrabaJadores del Arte 

y la Cultura (ASTAC). 

- P~oclaclón de TrabaJadores de Telec0mlli~CaC10nes (ASTEL). 



l 
- Asoclaclón de TrabaJadores del MlrllsterlO de Educaclón (ATRAME) 
- CcnseJo de Comunldades Marginales (CCM) 

- ConseJo CoordlIBdor de TrataJadores Estatales y Munlclpales, 

(CCI'EM.) • 

- ConseJo CoordlrBdor de TrabaJadores de Orlente (CCTO) 

- COffilslón de Derc~hos Humanos de El Salvador (COHES-NO.GUB). 

- Confederaclón Ceneral de Sll1dlcatos (CGS). 

- Confederaclón G=>J1eral de Trcba.Jo (CGT) 

- Consejo CooroDlador de Instltuclones Prlvadas de Pramoclón HUITar~ 

de El Salvador (CIPHES). 

- Confederaclón de AsOClaClones Cooperatlvc:s de Ll Salvadcr (COACES) 

- Carnlté de Despedldos y Desempleados ce El Sal'ador (CODYDES) 

- ConseJo Naclcnal de Empresarlos Salvadoreños (CONAES) 

- Central de TrabaJadores Salvadores (CTS) 

- Federaclón de Centros de Educaclón Cat6l1ca* (FCEC) ...., 
- Federaclón de lSOClaClones y Sll1dlcatos Independlent~s de El Sal-

vador (I'IASILS). 

- Fed~raclón de COffiltés de Madres y Famll1ares de Presos, Desapare

cldos y Aser:lnados Polí tlCOS, Mons. Oscar "P.. Rorrero ( F:EX:MAFAN) • 

- f'eCeraclón de Cooperatlvas de la ReforrrP. Agrarla de Orlentt· 

( f1XX)RAO) • 

- Federaclón Naclonal ce lSOClaClones Cooperatlvas de Ahorro y Cré

dl to dE El Salvador de R. L. (FEDEx:::ACES). 

- FederaclóH Naclonal de ~SOClaClones Coo~ratlvas Agropecuarlas de 

R. L. (FENACOA). 

- Federüclón Naclonal SlDdlcal de TrabaJadores Salvadoreños 

(FENAS'IRAS) 

- Federac:_ón Salvadoreña oe Ccoperatl vas de la Reforrra l-grarla, 

{FESACORA ' 

- Federüclón de Smmcatos de la Industrla de ::'a ConstIucclón, Tranl 

porte y otras Actlvldades (FESINCONSTRANS) 

- Federaclón de Smmcatos de TrabaJadores ce la ~pdustrla del All

rrento r el Vestldo, 'Iextll, SllTlllareE" y Conexos de El Sal vudor, 

(FESTIAVISCES· . 

- Fundaclón Salvadoreña de Desarrollo y Vl vlendcl Urbana (FUNDASAL) 

- Fed~raclón Unltarla SlDd .... cal de El Salvador (FUSS). 

'0G9UOñECA CENTRAL 
m M¡f~QWIl'ilSID.f.lD DE hL S~ .. \fIt.DQR j 



- Iglesla Bautlsta Emmanuel (IBE) 

- Iglesla BaUtlSta Chalorn (lBS) 

- Igleslo Eplscopal (lE) 

- Instltuto de EstudlOS ~urídlcos de El Salvador (IEJES). 

- Iglesla Luterana Salvadoreña (IIS). 

- Instltuto Salvéldoreño de AOm:u-llstraclón MunlClpal (ISAM) 

- MovJ.lTU.ento por el ]Irte y la ldentldad Cultural de El Salvador, 

(MAlCES) • 

- MovillUento Autóctono IndÍgena Eal vadoreño (MAIS} 

- MovillUento Salvadoreño de MUJeres (MSM) 

- Slndlcato de Empresa de Tlaba]adcres de ANDA (SETA) 

- Socleé'..ad General de ArtlSta ce Varleé'ades (SGAV) 

- Socorro Jurídlcc Crlstlano (SJC) 

- Slndlcato de Trabajadores (el InstltUtO del S~Juro Soclal (STISSS) 

Slndlcato Textll de Trata]adores de Industrlas Unldas. S. A. 

(STTIUSA) . 

- O[lclna c:e Tutela Legal del ArzobJ spado de San Salv~dor (TU!'LLA) 

- UnlvcrsldDd Ccntroamerlcana José slrnCén Caña~ (UCA) 

- Unlón Comunal de Ll Salvador 'UCIS). 

- Unldad Coordlnadora de Meso~es (UCM) 

- Unlón Comunal Salvcdoreña (UCS) 

- Unlversldad de El Salvador (DCS) 

- UnlverEldad Frar.ClSCO Gavldla (UFG) 

- Unlón Slndlcal de Darnruflcados de El Sahador (UNADES) 

- UnlVe.rSlda{-: Nueva San f.alvador ((.iNSSA) 

- Unlón Popular Derrocr2tlca (UFD) 

- Unlversldad Te<nclÓglca (UT) 

- Unldad lilllverElurla (00) 

FUENI'E: Elal::orado segÚn DocLrrrento FlIlal del Cebate Naclonal 

*. Identlflcada corno FEDEX: en el dOCLllTl2I1to flnal 
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l. lNTRODUCClON 

El Comité Permanente del Debate Nac10nal por la Paz, como ex~ 

si6n de la sociedad civ11 y de las fuerzas sociales patri6tic. 

populares y democrá ticas, en vista que todavía sufrimos 

efectos destructivos de la guerra y que no se h~n superado 
t 

causas econ6micas y po li ticas que la generaron, presenta e 

Plataforma Política por la PaZ, al Gobierno de la República, 

FMLN y a los Partidos Polít1cos, como una contribuci6n p. 
avanzar en el logro de la paz firme y duradera, afirmando de I 

ta manera la necesidad de construir una sociedad justa, esen· 
de la democracia y base material para la convivencia pacrf 

nacional. 

1 l. LA GUERRA 
~ 

Considerambs que las causas que gen~'raron la guerra residen eri 
1njustic1a estructural, man1festada en la concentraci6n inju 

de la r1queza, especialmente de la t1erra, pero tamb1én de 

industr1a y el comercio, en grupos so~iales pequeños, que mar 

nan a la 1nmensa mayoría de los benef1cios, imposibilitandq 

reproducci6n materlal y espir1tual de la mayor parte de la 
blaci6n; y en que la inJustlcla estructural está sostenida t 

la v10lencia instltucionalizada y la represi6n, que mantiene 
I 

, pueblo en condiciones inhumanas con negac16n de sus dereq 
fundamentales. 

Las razones del Goblerno y del FMLN para mantener y profundf 

la guerra, según sus proplas declaraciones, han sido de~endet, 
sistema político y el proceso democrático, y establecer la j 

ticia y una verdadera democracia, 

fiestan su determinaci6n de servir 
respectivamente. Ambos m~ 

al pueblo con la consecuc 
j 

de sus objetivos. En este-afán se desconocen legitimidad.mut 

mente y la guerra continúa. Como es una guerra entre salva~o 
Bos, la sangre s1gue derramándose, especialmente la 'de los JI .. 
pobres de la poblaci6n. 
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Después de 9 años de Querra se puede afirmar que ésta, CO~O~I 

dio para hacer prevalecer un proy-el:!"tO histórico parficular ~ 

frdcasaoo-, . p-ues no fia'i. Vencedores· .Ql. vencj dos? su mfintenimien 

obstaculiza avanzar hacia una real democracia, hacia el respe 
de los derechos humanos y al funcionamiento de un sistema jud 
cial eficaz; asimismo nlega el desarrollo económico y la just 
cia social y nos hace más dependientes de la ayuda extranjer 

Por eso es un imperatÍvo histórico y patriótico ~n~Q~~r~u~ 
~t~::dimi_~nt? yOL~edio de_ U? ~uevo pact0-E.0lfti~_s_~_c:ial~ 

p~siy-~Jit§_la p..az y_el desarro11<:_n?.~~_~e Jos proces.9~c~ 
~j....sQs-l-_sociales_ y J?ol~tico_s, que lleven al: pueblo al "goce de I 

libertad, la salud. la cultura, el bl.enestar económico_y la ju 

t.icia social". 

Si la guerra ha fracasado como medl.o de solución de los gran~ 

pro b 1 e m a s na c 1 o n a 1 e s, e s r e s pon s a b i 11 dad de t o d o s los s e c t o r;, 
unirse para termlnar con ella, en base a una plataforma polit~, 

y social que el Gobierno, y el FMLN deben aceptar, para tras~ 

dar al nl.vel politlCO, democrático y popular, el esfuerzo p:' 
serVl.r al pueblo. El entendlmlento debe darse especialmente ~ 
tre los empresarlos y los trabajadores, entre los P~rtidos Poli 

- I 

tlCOS y entre el Goblerno y el FMLN, y también entr~ 108 div~ 
• I 

sos sectores cl.viles de nuestra socl.edad. 

Para avanzar hacia una base política y social común de entend i 
I 

mlento, el Gobl.erDO_s~lvadoreño_~ebe ~rcar su aCClonar en \ 
- - - --- I 

º-0~~1!.uci6n _de. }a _Repúbllca, y a _~r~~.s ~ una i!1tery~.~-!.ac_~~ 

lllst6rJ..ca adecui:.~ de la Constl.tuc1.6n, posl.bl.ll.tar la consec\ 

cl.ón de 5U~ objetl.vos y valores, que permita la inserción pol~ 
I 

tlca del FMLN~ la ~ nacional y que por ende posibilite l~ 
I 

condl.ciones prOplCl.aS para la terminación definitiva de la gu~ , 
rra. Por su parte, el FMLN debe partir·de su vocaci6n patri6tic , 
y de su búsqueda de just1c1a y verdadera democracia para abrir~ 

a un entendl.ml.ento politl.cO mostrando con ello su voluntad ~ 

contribuir al logro de la paz. 

, .. 
Ir 
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Hasta ahora las partes en confllcto se han cerrado al diáld 

eficaz y se han encontrado desde sus propias 16gicas y objeti~ , 
en la confrontac16n béllca. Ahora, como fuerzas sociales les p 

éllmos se encuentren en el pueblo, al cual dicen ser4vir y peró 

pecer J pa ra que d esd e él, asuman lo que és te deman-da: que : 
~uerra termine por medio del dlálogo y la negociaci6n polítiQ 
dado que es la vía justa, raclonal y humana, que nos puede 11 

var a la paz y a la uhidad de todos los salvadoreños. 

111. LA NEGOCIACION 

Se parte de la premlsa que por la vía vlolenta de la guerra 

puede haber soluci6n a los graves problemas que atravesamos, P: 
lo que se requlere negoclar condlciones inmedlatas que propici¡ 

avanzar en un eft tend lmlen to en lo fundamen ta 1. La negociacil 

para establecer la paz debe conduclr necesariamente a un acuerl 

global de Soluc16n de la problemátlca naclonal, según criteril 

e lntereses de las partes. 
I 

~osotros proponemos a las partes bellgerantes, que en la ejecl 
I ' 

c16n del acuerdo global de Soluc16n. se parta de 10~polr~ico,_ 1 
-r 

aquello que más aqueja al pueblo salvadoreño, la guerra miBm1 

con su vlolencla fratrlclda y sus efectos en la convivencia 61 
clal. En este sentldo proponemos que en el marco del diálogo n j 

goclaci6n se hagan los esfuerzos necesarios para adoptar acuel 
I 

dos flrmes sobre los slgulentes puntos: ! 

I 
(1). 
(Í). 

0). 

El desescalamiento de la guerra. 

La humanizaci6n del conflicto. 

El cese del fuego lndeflnldo. 

I 

I 

ASlmlsrno proponemos para una convlvencia social propia de Ut 
socledad democrática, que se cumpla de manera irrestricta: 

El respeto de los derechqs humanos fundamentales y 
I 

el cese de la repres16n en todas sus formas. Esto 



implica la desartlculaci6n efectiva de los escua

drones de la muerte y estructuras de caracter pa

ramilitar; también la libertad de orga~lÍzaci6n, 

expresi6n, y democratizac16n de los medios de co
municaci6n social, y la termlnaci6n de todo tipo 

de actos de terrorismo. 
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Continuando con la ejecuci6n del acuerdo global de soluci6n F 

ponernos: 

G) Se proceda a la lmplementac16n de un nuevo' pacto 

polítlCO y social para la particlpaci6n legal del 

FMLN en la vida polItlca del país. 

® 
~ -, 

Se emprendan procesos econ6ñú~ que tengan como 

obJetlvo erradicar las causas econ6mlcas y SOCla

les de la guerra, buscando priorltariamente la'sa-
f 

tlsfacc16n de las necesldades báslcas de la po01a-

c16n1 haClendo realldad el derecho al trabaJo, a 
la vlvlenda, a la salud, a la educaci6n, y garan

tlzando el fundamental derecho a la alimentaci6n 

bás~ca de todos los salvadoreños. 

1 

En re'lac16n a lo prlmero, entendemos que para que el FMLN paI 
, d I clpe e manera c--oncertada en la vlda polítlca del país, en . , 

I proceso democrátlco, deberán garantlzarse las condlclones prc 
f 

Clas para su segurldad, como tamblén deberá garantizarse 
I 
J 

acceso al poder polítlCO por medlo de elecciones libres y 1 
I 

pias. En ese sent~do nuestra propuesta comprende, 'el que t~ 

el FMLN tenga la voluntad politlca para definir esa'opci6n,'~ 

el Goblerno. Para ello se requerirá la colaboraci6n definid~ 
I 

los Partldos PolítlCOS. Esto slgnlfica la poslbilldad de Cl 
I 

un slstema electoral imparclal, aut6nomo e independlente de l 
I 

t r e s 6 r g a n o s del E s t a do, q u e g a.r a n t 1 C e 1 a a ID p 11 a ció n ,d e 1 e s p . 
tro politlCO partlclpante en el plurallsmo democrátlco en 

elecciones, y el rs~petp de la voluntad popular expresada en 



lE 

urnas; y el constituir un slstema judicial eficaz, independie 

e imparcia 1, que ga ran t ice e 1 estado de derecho, )basado en 

pleno respeto a los derechos constitucionales y quel.aplique P 

fesional y equitatlvamente las leyes, tanto a civil~s como a 

litares. ~ a J
'""~ .. # 

Con respecto a lo segundo, corno fuerzas sociales considera 

que para que la paz sea firme y duradera se requiere que 

asiente en la Justl.cía soclal para lo cual más en concreto 
Gobierno, al FMLN y a los Partldos Políticos proponemos: 

Area Econ6mica 

l. Mejorar y profundizar las reformas B~ructural~s, En lo e 

se reflere al sector agrarlo, es necesaria la implementac 

-de la (segunda fa.s p de la Reforma ~aria). Referente a la e. 
cuci6n de la prlmera y tercera fase, es importante respe1 

sus normas orlglnales. 

2. Sobre e 1 programa de reac tl vaclón econórnlc~J es de un ord 

prlorltarlo la concertaclón de una estrategia econÓmIca q 

tienda fundamentalmente a' a) El establecimiento de una ee 
( 

nornfa mlxta en la que se comblne la propl.edad privada con 

propledad soclal o colectiva. Estamos concientes que el si 
tema econ6ml.co no puede funclonar Sln la participaci6n de t 

das las fuerzas econ6rnlcas y soclales del país; y b) Dem 

cratl.zacl6n en el área econ6mlca y soclal. 

\ 
3. En el campo de la polítlca econ6mica es necesario subrayo 

dos situaclones: a) La produccl6n de bienes y servicios til 

ne que estar orl.entada a la satlsfacci6n de las necesida~c 

básicas; b) Tlene que eXlstlr una politlca def~nida sobre i 

control de preclos de los blenes que integran la canasta b~ 

Slca. Dentro de este aspecto es necesario crear los mecani~ 

mas indl.spensables, que aseguren la participación de los 01 
• 

ganlsmos de representac16n ·popular. También es necesari 

crear medldas que eVlten una devaluaci6n de la moneda, ya qu 

'L 

" 
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ésta en v1rtud de nuestra estructura económica, agravaría 

más las ya deterioradas condiciones de V1da de los secto 

populares y de la poblaci6n en general. ~I 

r 

4. Fortalecer y multiplicar empresas comunitarias y cooperati 

de producci6n y consumo en una estrategia auto-gestionaria 
~ 

S. Respeto y fomento de la empresa pr1vada en funci6n soci 

con atenc16n particular al fortalecim~ento de la micro, 

queña y med1ana empresa. 

6. Propiciar la industr1allzaci6n dlversificando la producc 

con el desarrollo de una tecnología apropiada que respete 

equilibrio eco16gico y los recursos naturales. 

~ 

Area -Social 

l. Resolver el problema del desempleo, promoviendo trabajo di 
para, toda la poblac16n, con salarlos Justos y condiclonsB 

trabajo dlgnas del ser humanos. 

2. Diseñar y ejecutar programas de salud que tengan, como obJé 

vos erradIcar la desnutrlci6n y extender servic10s de sanl 

prlmarlf' preventlva y curatlva, en todo el terrltorlO na~ 

nal. La atenclón debe estar orientada especlalmente a 
I 

sectores de repatrlados, desplazados, marginados, repob14 -res y al sector campeslno en general. 

3. Diseñar y ejecutar programas 

dignas, orlentados a favorecer 

I 

de construcción de vlvieri 
I 

a las familias de baJos ree 

sos económicos, con prioridad para la poblaci6n de comun~ 

des marglnales, vludas, madres solteras, inválidos y camp~ 
~ 

nos. 

I 

4. Diseñar y ejecutar programas sociales de protecc16n a la l 
• • I 

mllla, a la nlñez, é;! la ve~ez, a los lncapacltados y a I 

madres solteras, as! como a los lISIados de guerra. 
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, 
5. Promoclón y respeto a la organizacIón laboral, comunal y 

pular de la poblacIón urbana y rural, así como atenci6n ef 

tiva a sus plataformas reivlndicativas. 
, 

6. Realizar una reforma educativa que con~idere la superación 
i 

los enfoques curriculares tradicionales, en consonancia 

una estrategia de desarrollo económico y social que prior 

las necesidades básicas de la mayoría de la población. 

7. Promulgar un CÓdlgO de famllia con la participación activa 

los organismos de mujeres. 

8. Proteger y apoyar a los grupos hablantes del nahuatl y a 

asociaclones indígenas con el objeto de preservar, difundí 

r e s pe t a r e s tal e n g u a y 1 a c u 1 t'!!F a q u e la B u s ten t a .. 

IV. CONCLUSION 

Por lo anterlor, y dadas las clrcunsiancias de inseguridad j~l 

dlca, zozobra, intranquIlIdad y muerte predomInantes en la i,l 
1 

tualldad, pedlmos al GobIerno, al FMLN y a los PartIdos Polí:1 

cos tomar en cuenta los puntos sIguientes: 

(D. Debe de lnlClars~ de lnmedlato y de buena fe, el proceso l 

diálo~o-negoclacló~. I 
I 

2. No debe haber exigIbIlldad de condIciones previas para i ~ 
ciar este proceso. 

\ 
j 

3. El proceso de dlálogo-negociaci6n debe realizarse de mane 
I 

directa entre las partes beligerantes. 

4. Pedimos \que los Partidos Políticos y 

,1 
1 

1 

1 d · . j os lstlntos secto~ 

soclales y económlcos del país, f 1 
. . 1 

avorezcan as l 'condlclon 

para el encuentro directo entre las partes beligerantes. I 
I 

5. Pedimos se tome en cuentR como obaervadQr en el dlálogo-negl 

clacI6n al :omité Permanente del Debate Naclonal, y cor 
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testigos de honor a los Obispos del Arzobispado de San Salva
dor. 

Pedimos se hagan esfuerzos para lograr un acuerdo global de 

so luc i6n d e la pro b lemá tlca naClona 1, par t:i~~to en BU e jecu-:, 
ci6n por: 

- El desescalamiento mil~tar de la guerra 

- La humanizaci6n del confl~cto armado 
- El pleno respeto de los derechos humanos fundamentales y 

constitucionales, y el cese de la repres16n y el terroria-

mo. 

- El cese indefinido del fuego. 

y de manera concomitante se apllquen medidas econ6micas y ao- , 

ciales que prioritariamente satisfagan ¡as necesidades bási~~ 
cas de la población. 

• J 

~ 

" 

COMITE PERMANENTE DEL D~BATE NACIONAL 
POR LA PAZ 

P..Ln ~aCh h. 
Sría. de Relaciones 
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ANEXO No.V 

SIGNIFICAOO DE LAS PRINCIPALES .SIGMS UTILIZADAS 

- ADUES 

- ANDES 

- ASTAC 

BPR 

-- -

:AsoClaC16n de Docentes de la rnlversldad de El -

Salvador. 
I 
: 

:Asoclac16n Naclonal de rducadores de El Salvador: 

:A~oClaC16n Salvadoreña de Tr2baJadores del Arte ' 

:2 la Cultura. 

:Bloque Popular Revoluclonarlo. 

- CCTU :Cornlté Coordlnador de TrabaJadores Unlvcrsltarlos 
1 
I 

- CCM :ConseJo de Cornunldades Marglnales. ~ 

CTP :~ornlté de TrabaJadores ~el Area Faracentral. 

- CGS :Confed~raC16n General de Slndlca~os_ 

- CTD : Ce:rtral de TrabaJádores Dernocrátlcos-. 

- CRM :Coordlnadora Revcluclonarla de Masas. 

- CD 'Convergencla Dernocrátlca. 

- CUS :Cornlté de la Unldad Slndlcal. 

- CSI :Cornlté de Slndlca~os Independlentes 

- CCTEM :Cornlté Coordlnador de T~abaJadores Estat~les y 

l'-1unlclpales _ 

- COACES :ConfederaC16n de ASOClaClones Coope~a~lvas de 

El Salvador. 

- CST :Coordlradora de Solldarldad Ge los TrabaJadores. 

- CRJPDES :Cornlté Crlstlano Pro-Desplazados de El Salvado~. 

- CNR -Coordlnadora Naclonal de Repoblaclón 

- CTS :Central d~ TrabaJadores Salvadoreños. 

- CODYDES : Cornl té de Desernl,leac;os y Despedldos de 1:.1 Sal v¿ 

dor. 
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- CCTO :Comlté Coordlnador de los Trabajadores de Orlen~ 

te. 
I 

- CSHR :Coordlnadora Salvudoreña contra el Hambre y la 

RepreSlén, 

- ERP :E]érclto Revoluclonarlo del Pueblo. 

- FAL :Fuerzas Arrnad~s para :a Llberaclón. 

- FECMAFAN : Federaclón de Cornl tÉs de Mé.dres de Oesaparecldos 

- FERS 

- FEUS 

y Ascslnados Polí tlCOS Oscar A. Rc'mero. 

:Frente de Estudlantes R~voluclonarlos Salvadore-

ños. 

:Frent~ de Estudlan~es UnlversltarlOS Salvndore
~ -, 

ños. 

- r~NAP~S :Federaclón NaClonal de la Pequeña ~mpresa. 

F~STRAS :Federacíén de SlndlcaLos ~e TrabaJadores Salv~-

doreños. 

- ro :Frente Oemocr~tlco. 

- FPL :Fuerzas Populares para la Llberaclón Nacloral. 

- FSR :FederaClón Slndlcal RevGluC10narla. 

- FAPU :Frente de A~clón Popular UnltlCada. 

- FOR :Frente Oem0cr~tlcc Revoluclonarlo. 

- FMLN :Frehte Farabundo Martí para la Llberaclén NaClO-

nal. 

- FUAR :Frente Unldo de Pcclón RevolUC1Gnarla. 

- FUSS :FederaClón Unltarla Slnd~cal de El Salvador 

- FENAfTRAS:Fecercclón NacJonal de Slndlcatos de TrabaJado-

res S&lvadoreños. 



FAES 

- GAR 

GBI 

- LP28 

MLP 

- MNR 

MPTL 

- MAl CES 

- MPSC 

MUSYGES 

- PCS 

- PRTC 

PSD 

- PDP 

PDSN 

- RN 

- SN 

- UU 

- UCES 

UNOC 

UDN 

- UPD 

-- UNTS 

- UNC 

:Fuerza Armada de El Salvador. 

:Grupos de Acclón Revoluclonarla. 

:Guerra de BaJa Intensldad. 

:Llgas Populares 28 de Febrero. 

:MOVlmlcnto de LlbcrDclón Popular. 

MOVlmlento Naclonal Revoluclonarlo 

- I ' 

MOVlmlento Pan, Tlcrra, TrabaJo y Llbertad. 

:MOVlmlento p0r el Arte, la Identldad Cultural 

de El Salvador. 

:MOVlmlento Popular Soclal Crlstlano. 

:MOVlmlento UnltarlO Slndlcal y Gremlal 

de El Salvador. 

:Partldo Comunlsta Salvadoreño. 

:Partldo Revoluclonarlo de los TrabaJadores 

Cen~ro~erlcanos. 
-,.~ 

.Partldo Soclal Demócrata. 

:Proceso Democrátlco Popular. 
, , 

:Proceso Democratlco de Segurldad Naclonal. 

:Reslst.enCla Naclonal 

:Segurldad Naclonal. 

.Unldad UnlverSlLarla 

:Unldad de Comunldades de Ll Salvador. 

.Unlón Naclonal Obrero Campeslna. 

.Unlón Dcmocrátlca NoClonallsta. 

.Unlón Popular Democrátlca 

:Unlón Naclonal de los trabaJadores Salva-

doreños . 

. Unlón Naclonal Campeslna. 
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