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INT RODUCC ION 

.sn estos momentos el curso de la revoluci6n ealvaáorefia está 

adn por definirse. Muchas condiciones objetivas y subjetivas y un 

sin n6.mero de fuerzas internacionales y nacionales intervienen dire~ 

ta o indirectamente en el pais más pequeño de nuestro continente. No 

obstante, en lo que lleva de camino, ea posible rescatar algunas en

señanzas de la revoluci6n con mayores grados de comvlejidad de Am&r! 

ca. Desde los años 60 y hasta nuestros d.ias, la lucha de clases en -

~l Salvador se constituye como el proceso más avanzado de las revol~ 

cionea en Amárica Latina. 

La conquista y sostenimiento de la inaependencia pol.itica del -

movimiento obrero, la creaci6n de nuevas formas organizativas y nue

vos mi§ tocios ci.e lucha 1 la con1'iguraci6n de diferentes tipos de poder 

popular y la elaboraoi6n de un programa socialista de la .revoluci6n 

antes de la toma del poder, son elementos áistintivos del proceso r! 

volucionario salvadoreño. Esta revoluci6n se diferencia, sobre todo, 

por la participaai6n de las masas en le lucha revolucionaria. 

A partir de la especificidad nacional del proceso salvadoreño,-

se trate de recuperar lo que tiene de universal. Se intenta exponer 

las condiciones históricas que configuran una nueva fase en la hist~ 

ria de las revoluciones del continente. Quizá este objetivo fue cwn

plido s6lo en parte 1 debido a las dificultades que todo estuóio co-

yuntural presenta y a las propiss limitaciones metodol6gicas y te6r! 

cas de una primera aproximaci6n a la investi~aci6n social.+ 

+ Las princi¡ia les fuentes de informaci6n fueron docWJ,eD tofl de lus o,¡: 
ganizacion~s i·evolucionarias¡ peri6dicos, Uno ruáe Uno y El Día; r!_ 
vistas, sobretodo ECA. Asimismo, ae estudiaron textos aniiIItTCos a 
fin de com¡;render ;y-contexto socioecon6mico en que surge el proc!!_ 
so revolucionario y su vanguardia. El mai;erial documental fue sis
tematizsdo en fichas de trabajo por organizaci6n, fecho y tema tr~ 
tado. El material ~eriooístico se aistematiz6 en una cronología de 
hechos y decleraoiones que aliares desde Jines de 1979 a p:dnci¡>ios 
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Distinguimos tres etapas ae la revolución salvadoreña. Desae 

los años 50 hasta fines de los 70 1 el movimiento popular atraviesa -

l)Or un proceso de acumul1:1ci6n áe 1'uerzas con la construcción de sus 

propios instrumentos cíe lucha: las organizaciones político milituree 

y los frentes de masas. De 1979 a 1980 1 se registro la mAs alliplia li 

cha politice de masas en la historia de la revolución en El ;;ialvaaor, 

La tercera fase es la guerra civil revolucionüria, que se mantiene -

hosta nuestros días.+ 

Sin restar importancia a las enseñanzas de una audaz estrategia 

político militar, los frentes de mases y su vinculaci6n con las org! 

nizaciones político militares son sin duda los factores sobresalien

tes de le revolución. En su intee;raci6n, el proca•o de acumulaci6n -

de fuerzas cobra forma y solidez. Desde etapas previas el estallido 

revolucionario, en la segunda mitad de loe años 70, se configuran 

los frentes de masas, organizaci6n de nuevo tipo resultado da la e-

lienza de obreros, campesinos y algunos sectores populares. Asimismo, 

de 1981. Con el prop6sito de evitar visiones parciales, fruto del 
estudio documental de las organizaciones y a falta de un contacto 
directo con el proceso, se intent6 tener s:l.emprl'I presente la b15.s
queda del papel que las organizaciones revolucionarias juegan en -
la reciente historie política de El Salvador, con base en la int.., 
maci6n de que dispone un observeaor externo. Retowo algunos vlan-: 
teamientos de los análisis del Partido o.e la Revolución Salvadore
ña, básicamente del "Grano de oro", sin la intenci6n de reivindi-
cerlo como la única o la más avanzada van~uardia revolucionaria. -
Una pretansi6n de este trabajo es continuar con la linea óe análi
sis propuesta por el PRB, en la perspectiva de estudiar las contr! 
dicciones políticas del actual proceso selvadorerio 1 ¡:1uea aporta -
elementos te6ricos para un análisis objetivo ae la situaci6n salv! 
doreña. En cambio, no retomo la caracterizaci6n del fascismo ex- -
puesta en el "Grano de oro". Coincido con la opinilin óe átilio Bo
r6n, propuesta en la Revista Mexicana de clociologia No. dos, aeg6.n 
la cual en loe paises latinoamericanos se tlesHrrolla una nueva for 
me de dominaci6n, distinta al fascismo, conceptuada como .l!:stedo mr 
litarizado. -

+ Sobre la tercera fase, s6lo se recuperar·on al15unos as1;ectos gener! 
lea, referentes a la conaolidaci6n del ej~rcito revolucion1:1rio y -
la configuraci6n de nuevas formas oe poder po1,ul1:1r 1 a fin de com-
pletar la viai6n del proceso revolucionario en la etapa analizada. 
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el rasgo caractel'Í.stico ce las or~anL:acionfiB politice militares, 

formadas a principios de los años ?O para impulsar la lucha armada,

es que se Auatentan' en una enorn:e base social de obreros y campesi--

nos. 

La revoluci6n salvadoreña representa un importante salto cuali

tativo con relación a las anteriores revoluciones del continent•, en 

lo que se refiere a las formas de organización de las masas y su va~ 

guardia politice. En el proceso estao instancias son un importante -

avance, en tanto que la claae obrera cuenta con la posibilidad hist~ 

rica de hacer y dirigir el proceso revolucionario de su paia, aun a~ 

tes de la tona del poder. 

La revoluo16n en El Salvador se diferencia por su contenido de 

clase, ya en sus inicios existía una polarización politice entre las 

clases directamente antag6nicss. La lucha por la liberación nacionel 

y por la democracia se sitda desde un primer momento como parte de -

un proceso revolucionario m~s profundo, con el objetivo de cambiar -

las estructuras, en la búsqueda de la conformación de un gobierno de 

obreros y campesinos. 

La crisis politice de la segunda mitad de los años ?O, más que 

o la agudización ae conflictos interburgueses, obedece al ~scenso ae 

la lucha revolucionaria de masas. Las fricciones entre las clases P2 

derosae no llegan a un punto de ruftura antes del estallido revolu-

c ionario. En cambio, el movimiento po¡,ular, desde i'inales de los a-

ños ?O, desestructura uno por uno los intentos por restablecer las -

formas de dominaci6n militurizadas, en un proceso ascendente de !u-

cha revolucionaria. 

La década de los 70 es la antesala de la estratesia revol~ 

c ion aria actual. A partir del a1·raigo que las organizaciones poli ti-



co mili tarP.B mont itinen en los 11,ov imientot; ue masas, se el11Lora una -

nueve estrategia en donde se concibe a las meses, y no al p11rtido, -

como el principal sujeto re·1ol ucion1:1rio. La estrategia combina cua-

tro niveles fundamentales de la luche de clases, político, iaeol6gi

co1 econ6mico y milit.ar, que permite en 1980 relacionar la ectivicéid 

armada con bue lgas ¿ene ra les y la pre¡iaruc i6n ae acti v idaaes inau- -

rreccionales en lA ciudad y el campo. En este contexto, las organiz~ 

ciones político militares logran superar las concepciones vonguardi! 

tas del partido y las prActicas foquistaa y militaristao de la revo

luci6n. 

La madurez política de las clases trabajadoras salvadoreñas es 

particularmente evidente en el periodo de ascenso revolucionario de 

mesas, que parte de fines de 1979 hasta la segunda mitad de 1980. in 

este lapso tiene lugar un importante proceso: la constituci6n y con

solidac16n de la vanguardia en dos frentes revolucionarios 1 democr4-

tiooe y entimperialistas, el Frente Farabundo Marti pare la Libera-

ci6n Nacional (FMLN) y el Frente Democrático Revolucionario (FDR) , 1 

la elaboraci6n de un programa socialista de la revoluci6n en febrero 

de 1980. 

El FMLN y el FDR 1 sintetizan la historia contemporánea de la l;!! 

cha de un pueblo por alcanzar su liberaci6n definitiva. Como hoy lo 

indica la revoluci6n salvadoreña, para los pueblos de América Latina, 

en las condicioneo actuales del desarrollo del capitalismo, es impr,!! 

cinddble iniciar un proceso de acumuleci6n de i'uerzos y de coostitu

ci6n de los instrumentos políticos y revolucionarios _¡;<iru la Loma -

del poder. 



I. CLASES SOCIALES Y MODERNIZACION DEL SSTADO. 

Con el desarrollo del capitalismo en la posguerra, la formaci6n 

social salvadoreña se modifica. Paralelamente al crecimiento econ~m! 

coy a las transformaciones de la estructura de clases, se desarro-

lla, por una parte, un proceso de mod.ernizaci6n y militarizaci6n eFJ

tatal y, por otra parto, un proceso de resistencia y organizaci6n -

sindical de la clase obrera y el proletar~ado rural salvadoreño. A -

partir del desarrollo econ6mico de la posguerra se deriva la profun

dizaci6n de las contradicciones politices, sociales y de la lucha de 

clases. Es en las d&cadas de loa 50 y 60, en un proceso de centrali

zaci6n y concentraci6n de la riqueza, que se configuran las condici2 

nea de la crisis estructural y de la revoluci6n salvadoreña. La cri

sis general expresa les debilidades estructurales de la economía y -

de la doi:inaoi6n política basada en la violencia estatal y la ausen

cia de consenso. 

La expansión de la agroinduatria y el crecimiento industrial 

sirve de base a la configuraci6n de un proletariado urbano, antes iB, 

significante, de una enorme masa de jornaleros rurales y de familias 

campesinas semiproletarizadas y, de otra parte, genera cambios es- -

tructurales en las clases dominantes, con la formaci6n de una poder2 

se burguesía agroexportadora, industrial y financiera. 

A) Las clases dominantes. 

El proceso de desarrollo del capitalismo de la posguerra proau

ce en Amárica Latina importantes modificaciones en le estructura de 

clases, asi como la reestructuración del régimen político y la mode~ 

nizaci6n del Estado. Sin embargo, la reestructuraci6n de la domina-

ci6n econ6mioa y política del capital sobre el trabajo enfrente, en 

El Salvador, serias limitaciones que se sintetizan en tres rasgos --
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fundamentales: un escaso oesarrollo de las fuerzas prouuctivas, la -

persistente dominación econSmica y política de una burgues1a terrat! 

niente y la existencia de un r~gimen político de car~~ter oligárqui-

co. + 

El centro económico salvadoreño se encuentra en el predominio -

de la agricultura sobre la inoustria. Las razones histSricas que lo 

determinan son el gran impulso que recibe la producci6n de café des

de mediados uel siglo XIX, en virtud del aumento úe la demanda mun-

dial de este producto, y la obtención de amplias ganancias para los 

caf'etele·ros. 

Le producción de caf& representa una enorme rentabilidad que -

permite a los caficultores, por ser dueños de la tierra en que prod~ 

oen, apropiarse no sólo de la ganancia media que les corresponde co

mo productores, sino además de una rente internacional eáicional en 

su calidad de terratenientes.++ Es por tanto una burguesía terrete--

+ "Lo oligárquico alude más que a le forma del Estado y al desarro
llo de sus aparatos materiales, al estilo de la conducci6n politi 
co ideológico de las clases agrarias, besado en la exclusión "na: 
tural" de los dominados y en una identificación sin mediaciones -
entre los intereses dominantes y los más generales, atribuidos a 
la naci6n. Ufie naci6n que se construye con una identidad particu
lar, alimentada por una cultura excluyente". Torres Rivas Edelber 
to, "Notan para comprender la crisis politice Centroamericana 1 eñ 
CentDaam~rica4 crisis y política internacional. Ed. s. XXI, Mexi
co, 1982, p. 9. 

++ El Partido de la Revoluci6n Salvaaoreña (PRS) realiza un importan 
te en&liais sobre la generación de la rente internacional del ca= 
f& y su significado en el desarrollo socioecon6mico de El Selva 
dor, en donde se explica el proceso de internacionalización de la 
rentA oiferencial del suelo con base en la existencia de un pre-
cio interna9ional del café, que se establece monopólicamente por 
Brasil en su carácter óe principal proouctor munóiol de este gra
no. Como este precio expresa una ~roductiviaad menor a la produc
tividad media de El Salvador se produce una renta uiferenoial -
que puede ser apropiada por los caficultores salvadoreños. Anbi
zar este fenómeno está fuera de los objetivos de este trabajo, -
por lo que aqui nos limitamos a retoma1• el planteamiento de 111 -
existencia oe una renta internacional, como un indicador económi
co que permite comprender ciertas características de la claae do-
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niente. La caracterizamos como bur~uesia por invertir su capital en 

la compra de fuerza de trabajo y de medios de producción con vistas 

a la valorizaci6n ael ca¡d tal. oe subordina, por t.anto, a loa proou~ 

torea directos en el proceso de trabajo para que produzcan un exce-

dente por el que 110 reciben renumeraci6n sl¿,una, es decir un plul:lva

lor. Es esta relación entre el capitel y el trabajo asalariado agrí

cola la base de la producción de la renta internacional. Es a su vez 

el rasgo estructural básico que define a la buq;uesía salvaooreña CS!_ 

mo una burguesía agrícola; al mismo tiempo, el enorme poderío econ6-

mico y político que detenta se fundamenta en el hecho de que monopo

liza un recurso natural que no se puede producir: la tierra. 

En tanto que la burguesía terrateniente monopoliza la renta del 

suelo sin necesidad de reinvertir grandes sumas de capital, ni nece

sita, en mucho tiempo, incursionar en otros campos de la economía P! 

ra mantener su poder econ6mico y político, se convierte en una clase 

parasitaria o rentista y extremadamente conservadora. Este carácter 

de la clase cl.ominante, es a su vez un factor determinante del estan

camiento perlüanente de la econo1da aalvauoreiin, Dur·ante mucho liempo 

la burguesía terre teniente se caracteriza J;Or ser· unn clase consumi!!, 

ta, importadora de cantidades nade menospreciables de bienes suntua

rios. Al mismo tiempo, dirige su capital-dinero, funcamentalmente, a 

la banca, por eso la inverai6n productiva es siempre menor al ahorro 

existente hasta 1955 cuando comienza el crecimiento indust.rial. 

El sentido conservador y retardatario ae lu clase dominante ca-

minante, Como este análisis as b§sico p&ro muchos de los plantee-
mientoa del PRS, lo estudiaremos en el ca~itulo correspondiente a 
la estrategia de lea organizaciones político militares. Si se a~-
sea profundizar sobre el tema, ve~se: Arce Antonio Rafael,"El Sal
vador: Renta internacional del cafá y configuración capitalista" -
en Teoría y Política No, l y Donald Cestillo, Acumulaci6n de ca.Q.!
tal y empresas transnacionales en Centroa¡¡,l;rica, ed. S XXI. 
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bra su máxima expreai6n en el periodo martinista (19?1-1944), donde 

la politica y las acciones del Estado tienden a permitir la concen-

traci6n de la riqueza en manos áe los cafetaleros.+ Sin embargo, el 

impulso revitalizador de la economia mundial en la posguerra provoca 

importantes cambios en la estructura de esta clase que, por su doble 

carácter de burguesía terrateniente, cuenta con capacidad de auto- -

transformaci6n para adecuarse al desarrol.lo del capitalismo y mente-

nerse en el poder. 

El proceso de reestructuración de las clases dominantes se en-

marca y delimita en el doble carácter de la oligarquía agroexportad~ 

ra. Por un lado, su calidad de terrateniente la convierte en una cl! 

se atrasada y parasitaria con fuertes ataduras a la propiedad priva

da del·suelo- Por otro lado, su calidad de clase burguesa la obliga 

a convertirse en una clase decidida a impulsar la acumulaci6n de ca

pital, lo que comienza a ocurrir a partir del gran auge cafetalero -

de acuerdo a sus necesidades de sobrevivencia como clase dominante. 

Los años cuarenta, son el punto de partida del proceso de rees

tructuraci6n de la oligarquía agroexportadora. Sus transformaciones 

más evidentes son las siguientes: una importante fracci6n de la oli

garquía agroexportadora, sin perder este cer~cter, comienza a perfi

larse como una burguesía industrial y financiera, convirti~ndoee en 

la clase m~a dinámica y con tendencias modernizantea; además, comiea 

za un deslinde en le coni'ormaci6n de clases entre los terratenientes 

y los arrendatarios en la producción de elgoo6n y de otros cultivos, 

~ Basta con un ejemplo para comprender este hecho: en l93;J se óecre
ta la prohibición del establecimiento de f~bricas ae calzauo, arti 
culos de metal, jabones, velas y ladrillos, lo que se combina con 
polHicas pre.·: ,.,_.,·itmistaa hacia la producción y exportación de ca
fé 1 como lo l"Yenci6n <.ie irnpuest,os de export8ción y el manejo del 
coUibio exterior como una prima en beneficio de los exportaéJ.ores d~ 
café. Wenjivar, Hai'ael. l!'ormación y lucha del proletariado ináue-
trial salvadoreño, ed. UCA Edil.orea·, p.75-76; 
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1,;on la clara excepción oel café¡ por otro lado, existe un n{¡mero re

ducido oe medianos y pequeiios empresarios que 1 por au aispersi6n y -

escasa importancia en el conjunto de la economia, tienen un reducido 

peso político. Este último sector representa el germen ae una üurgu! 

sia industrial que enfrenta graves obstáculos para desarrollarse y a 

cabar oe constituirse cowo clase uni1'icada ¡,olhicélmente. 

El auge cafetalero de las décadas del 40 y 50 si¡i;nifica una re

vitalizaci6n de la economía sin preceoente 1 ya que 1 después de la -

crisis de fines de loe años 20 y principios ae los 30, la recupera-

ci6n de la economía había siao extremadamente uébil. Con el creci- -

miento de la producción y exportaci6n de cafá las eobregan!IIlciaa son 

reinvertidas, ya sea directamente por la burguesia oatetalera o por 

medio de su redistribución mediante mecanismos económicos en los que 

interviene tanto la banca como el Estado. Se inicia asi, un proceso 

de diversificación de la producci6n agrícola y del crecimiento indu! 

trial. 

En la a¡i;ricultura surgen nu~voa cultivas como el ul~octon, la C! 

ña de azúcar y con menos importancia hortalizas y frutas. Estos nue

vos productos agricolas generan, al igual que el caf~, importantes -

sumas de divisas que se constituyen en un fondo de capital y permi-

ten el crecimiento industrial.+ Dentro áe estos nuevos cultivos áes-

tacs el algod6n, cuya producci6n crece con gran dinamismo, pues de -

1945 a 1956 su exportaci6n aumenta de 0.58 millones de colones a un 

+ Al respecto, Donald Castillo sefiala que "los productores agropecu~ 
rios que obtienen una alta tasa de ganancia en el mercado interna
cional, o lo que ea lo mismo, una renta diferencial, transfieren -
parte del excedente a la industria, el comercio, los servicios y -
el Estado." Y añade: "Han sido las exportaciones de prouuctos tra
dicionales (csfá, algodón y azúcar) loa que han financiado el pro
ceso de industrialización, al aportar las divisas que se requieren 
para satisfacer los crecientes volúmenes de importación". Castillo 
Donald, op, cit., p. 197. 
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total do 27.85 millones. Su participaci6n en el total de ex~ortacio

nes se incrementa de 2.8 por cientos a un 6.6 en 1950. 

La impol'tancia de la p:roducci6n de algodón no se reduce s este 

s6lo hecho, con relaciSn al café impulsa un mayor desarrollo de la -

producción capitalista en el campo. En la producci6n algodonera se -

desarrollan dos fen6menos específicos del capitalismo que en la pro

ducción de café no habían podido emerger: el arrendamiento de tie- -

rras con vistas a la valorización y acumulaci6n del capital y el de

sarrollo de las Jue1•zaa productivas con base en innovaciones t11cnol~ 

gioas. 

le conformación de una nueva clase de arrendatarios desligada -

de la propieuad del suelo y que reinvirte sus capitales en maquina-

ria agricola,+ provoca un relativo crecimiento de las tasas de aculll! 

laci6n y de la composición orgánica del capital. Al mismo tiempo se 

acentúa el carácter burgués de las clases dominantes por encima de -

su origen terrateniente. Por otro lado, surge una clase de terrate-

nientes no productores que se convierten en la fracci6n de la clase 

en el poder políticamente más conservadora. Esta clase entra en con

tradicci6n con loe arrendatarios y con toda la burguesia en lo que -

se refiere a la distribuci6n de las sobreganancias. 

La redistribuci6n de las sobreganancias generadas en el agro -

hacia otras ramas de la economía fomenta, en estos momentos, el des! 

rrollo del sistema bancario, que funciona como un instrumento que -

primero las uanuliza y luego las transfiere al resto de la economía. 

Desde sus inicjos, la banca surge fuerteffiente ligada a la producci6n 

+ A partir de 1945 se produce un incremento de las importaciones cle
bienes de capital para la agricultura 1 ya que el quinquenio do - -
1945-1950 presenta tasas de crecimiento de 156%, y llega ~ara 1950 
195? a 176%. Richter E!'nesto, Proceso de acumulac i6n y dominaci6n 
en la 1'ormaci6n social salvaaore~a, Universidad de El oalvador, mi 
meo. p. 59, -
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de cafá y se encuentra monopolizada por la oligarquía agroexportado

ra. Al mismo tiempo que la banca se desacrolla y comienza a irrigar 

capital a la industria, a loe servicios y al Estado, una parte de e~ 

ta oligarquía empieza a experimentar una paulatina transformación e~ 

tructursl convirtiánaose en burguesía financiera. El proceso de con

solidaci6n de la burguesía agroexportadora cobra su máxima ex~resi6n. 

El desarrollo económico de la posguerra se realiza, no sin obs

táculos, dentro de un proceso de extrema concentración y oentraliza

oi6n de la riqueza, factor que lleva a varios autores a definir la -

forma concreta que asumi6 el crecimiento económico como un "modelo -

concentrador".+ 

El crecimiento de la posguerra propicia la exten¡¡i6n de las ac

tividades de un grupo de la oligarquía agroexportadora hacia la in-

duatria y las finanzas. Este grupo, del que forman parte las fami- -

lisa olig&rquicas mds poderosas, Poma, De Sola, Regalado, Hill, lo-

gran concentrar en sus menos las principales activitl~des industria-

les y financieras del país.++ 

+ Por ejemplo, Gert Rosental escribe: "Asi, factores de orden es-
tructural, de organizaoi6n social y particularmente la conoentra
ci6n en la propiedad de los medios de producción, han contribuido 
a que perE:istan una aguda desigualdad en la distribución del in-
greso. En su manifestación dinAmica, existe evidencia de que e~e 
modelo concentrador -valga decir: que les desigualdaé!ee tier.uen a 
ensencharae con el tiempo- y al parecer excluyente ya que no ha -
sido capaz de atenuar en forma significativa la pobreza extrema •• 
• • " "Principales rasgos áe la evoluoi6n de las economías centroa
mericanas desde la pose;uerra", en Centroamérica: Crisis y politi
ce internacional, Colegio de M~xico. p. 3o. 

++ "En .El Salvador 75 grupos familiares, núcleo principal de la bur
guesía agraria cafetalera, son los que se vinculan con la inver-
aión extranjera y apoyan el proceso de industrialización. En uno
investigaci6n realizada por David Mena (1976) sobre un total de -
1429 sociedades anónimas salvadoreñas, se obtuvieron los siguien
tes resultados: del total del capital social de estas empresas, -
el 66% está controlado por 75 grupos familiares cafetaleros, los 
que a su vez se encuentran emparentados entre si. El 19% del cap! 
tal social está controlado por grupos no pertenecientes a la gran 
burguesía cafetalera y el 15% restante por diversas empresas que 
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A partir de la conformación del liiercado Com6.n Cent.roamericano,

(t.ICC) surge una mediana burguesía industrial, que ve cort.edae sus -

perspectivas de desarrollo con la monopolización de la Actividad ec2 

n6mica de loe grupos financieros y el fracaso del mercado comi1n en -

la segunda mitad de loe años 60, 

Con la crisis del MCC loe poderosos grupos financieros ¡Jropi- -

cien la creaci6n de un proyecto econ6mico que centra el crecimiento 

de la economía en la creación de zonas franc&s y de incentivos al ta 

rismo, este último con el fin de allegar divisas, 

Dos elementos llevan a la burguesía financiera a impulsar este 

proyecto. Por un lado, ante loa estrechos limites del intercambio r~ 

gional para un incremento significativo de las ganancias,+ los pode

rosos grupos industriales y financieros salvadoreños buscan incremes 

ter sus ganancias aliAndose al capital monop6lico, cuyo enorme pode

río se convierte en fuente de atracción para las burguesías de los -

paises perifericos que, como El Salvador, cuentan con un escaso des~ 

rrollo de sus fuerzas productivaa, Por otra parte, la debilidad es-

tructural de la economia salvadoreña, con W1 crecimiento que se fun

damenta en la producci6n y exportación de uno o dos productos y se -

enfrenta en condiciones desfavorables a las presiones cíclicas del -

mercado mundial, contrasta con los enormes conglomerados tranenacio-

tienen caracteristicas distintas a las cios primeras." Donald Caat.! 
llo, op. cit, p. 65. 

+ Para El Salvador, el MCC sirve de acicate para el desarrollo de la 
industria manufacturera. La mayoría de las ex~ortaciones salvador• 
ñas a Oent1•oa.m~rica consiste en productos n:anufacturados 1 lo que :: 
explica que la tasa de crecimiento anual del sector industrial, p~ 
ra el periodo de 1962 a 1966, fuera del 13.2%. Sin embargo, el fra 
cas~ del MCC en 196? y la guerra con Honduras frenan la intensiaad 
de e&te crecimiento, ya que para 1966-69 la industria crece solo -
en un 5,5%, mientras que de 19?0 a 1978 fue de 3 y 2,7%. Datos to
mados de Ricbter Ernesto, op. cit. p. ó5 
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nales conformados en la posguerra. La industria s&lvador·eña se en- -

cuentrs en condiciones de competitividad sumamente desf~vorables. 

Desde los años 60, con la conforruaci6n de un mercado regional,

se profundiza la alianza entre la bu.rguesia imperialista y las bur-

gues!as de Centroam~rica. En El Salvador, la clase dominante desarr~ 

lla relaciones con el iru.iJerialismo, ya no con base en su calidad de 

agroexportador, sino a trav&e ae su nuevo car~cter industrial y fi-

nanciero, Una fracción de la bui~uesia salvadoreña se liga cada vez 

más con el capital monop6lico imperialista, Establece una alitJ.Dza p~ 

lítica que obedece, por una parte, al inter&s imperialista de control 

sobre el área como zona de defensa militar, a un interáa, m4e que e

con6mico, de tipo estret&gico¡ y por otra parta, responde a la intea 

ci6n de la fracción más dinámica de la burguesía nacional por atraer 

la atención del capital extranjero. 

Ante la enorme potencialidad económica y política de la gran -

burguesía monop611ca internacional, las burguesías de los paises po

bres renuncian definitivamente a la elaboración de un proyecto ae d! 

earrollo nacional y prefieren convertirse en socios menores del imp~ 

rialiemo. Prefieren coinvertir aunque sea en bajas proporciones con 

las empresas transoacionales, acrecentando as! su poder económico y 

pol1tico interno. De ahi que posteriormente, el incentivo a la inve~ 

sión del capital extranjero se convierta en estrategia central de la 

politice econ6mica del Estado. 

Ahora bien, la modalidad del oesarrollo económico, basada en la 

concentración y centralización del capital en munos de grupos finan

cieros aliados al capital monop6lico, crea las condiciones para le -

centralizaci6n del poder político en estos grupos. 

Desde 1961, los grupos financieros fortalecen ls dominaci6n, no 
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precisamente en funci6n de su desarrollo politico ideol6gico, sino a 

partir del perfeccionamiento militar. El proceso de militarización -

estatal se encuentra estrechamente ligacio n la conquista de la hege

mon!a política por parte de loa grupos financieros. Hege01onía que, -

en virtud de la alianza con el capital monop61ico, acrecienta la do

minaci6n del imperialismo estadunidense en El Salvador. 

Para 19?6, la burgu~s!a financiera propone un proyecto áe tran,\!. 

.formación ai::rar·ia que, aun cuanclo no se efectúa por lll oposici6n re

tardataria de los terratenientes agrupauos en el l!'.ARO y alguJlOS sec

tores empresariales conservadores pertenecientes a la .ANEP, era la -

clave para la profundización del desarrollo capitalis_i1a, era una al

ternativa frente a las contradicciones propios al desarrollo oel ré

gimen del caDital y la clave para el reforzamiento de la dominación 

política de la burguesía.+ Este ha sico el papel de las reformas a-

grerias. operadas en algunos pa1sea de Am6rica Latina, como 116xico, -

Argentina, Brasil, Chile, Perd y Venezuela. 

El nuevo carActer financiero de algunos grupos de la burguesía 

agroexportadora, los convierte en la fracci6n de la clase dominante 

con mayor capacidad empresarial para impulsar une estrategia global 

ae desarrollo. Estrategia que ahora se pretendía desarrollar con la 

reforma agraria, con le intenci6n de crear nueves fuentes de inver~· 

si6n rentable, tanto pare el capital monop6lico como para el capital 

+ La reforma agraria, impulsada por el entonces ministro de Agricul
tura, Enrique Alvarez C6rdove, afecte tierrae de alta calidad si-
tuadaa en los departamentos de Usulután y San Miguel, donde se cul 
tiva fundamentalmente el elgod6n. Se proyecta creer en le zona em
presas mixvas dedicadas a le agroindustrie y la construcci6n de fB. 
.fraestructura necesaria, e cargo del Estado. Se intente as1 centr~ 
lizar los recursos provenientes de la producción de al5od6n y de -
la a~roindustrie con el fin de constituir un fondo com\Úl de acumu
lacivn para el impulso de proyectos estatales. Este proyecto fue -
uno de los m6s avanzados, sin embargo, como veremos aaelente no P!! 
do materializarse debido al atraso del grueso óe lea clases domi-
nantes y e la propia eatructura económica y de poder de El Salva-
dor. 
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nacional, y, al mismo tiempo, permitir una i·earticulaci.Sn menos des

favorable de la economia aalvadorena al mercado mundial. 

Con esta actitud loa grupos financieros se situalwn a la al tura 

de loa intereses históricos de la reproducción i:;lobal dol capital. -

El propio carácter del capital financiero, que centraliza al capital 

social y lo redistribuye en los distintos sectores de la economía, -

convierte a los grupos financieros en la fracción de la clase domi--

ne.nte con mayor v i.si,fo a largo ¡;lazo y les permHe presentarse como 

los representantes ue los intereses generales del capital. ~e con- -

vierten as!, en la fuerza política que directamen~e impulsa la moda! 

nización estatal~ la consolidación del Estado nacional, que con la -

expropiación agraria habría centralizado los ingresos provenientes -

de la renta del suelo y la nada menospreciable renta internacional -

del algodón,+ para redistribuirlos a las nuevas empresas. El proyec

to de transformación agraria seguramente retomaba las experiencias -

de algunos paises latinoamericanos en un intento por reforzar la .Pª!:. 

ticipaci6n estatal en la reactivaci6n de la acumulaci6n de capital. 

La transformación agraria intentaba realizarse en 1'unci6n de 

las necesidades del desarrollo econ6mico y de la conquista de la su

premacia pol!tica de los grupos financieros. Para llevarla a cabo, -

la fracci6n financiera contaba con el apoyo directo de ciertos sect2 

res de la burocracia política, civil y militar. Sin embargo, el pro

yecto de transformaci6n agraria desestructuraba nada rr:enos que el n~ 

cleo que tradicionalmente había sido la base de la unidad politice -

+ Recordemos que El Salvador llegó a ser el ¡;niductor ae algodón con 
las más altas tasas de rendin.iento en el mundo -8'15 Kg/ha. mientras 
que el promedio mundial era de 275 Kg/Ha.- Circum1tancia que permi 
te la obtenc16n de renta internacional ael suelo, por la cunl el : 
algodón se convierte en un cultivo que aporta granaes sumas de oi
vieaa al pnis. Datos tomados ae Richter Ernosto. op. cit., p. b2. 
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de las clases dominantes: loe interases comunes que dimonan ae la 

producción agrícola y que tienen como base la tenencia de la tierra 

y ln obtención de renta del suelo. Este elemento convierte a gran -

parte de la clase aominante en fárres defensora de esa forma de pro

piedad, pues tradicionalmente ea la í'uente de sus privilegios. Los -

grupos financieros, en los que predomiua un carácter agroexportador 

por encima de sus nuevas caracteristicus, se ven seriamente limita-

dos para impulsar una transformación agraria verdaderamente estructJ! 

ral, ya que eón no habían logrado diferenciarse y romper loa nexos y 

la alianza en el poder con el resto de la burguesía sgroexportadora. 

La estructura econ6mlcs salvadoreña genera una compoeioi6n de -

clases bastante compleja. A la vez que impulsa un proceso de modero! 

zaci6n acorde a las exigencias de la evolución del capitalismo muo-

dial, conserva y arrastra condiciones sociales rezagadas, que redun

dan en la configuraci6n de la clase dominru1te. In Bl BalvArin~, no -

existe homogeneidad ni una clara áiferenciaci6n entre las fracciones 

de la clase dominante. Si bien con el desarrollo del capitalismo se 

inicia la conformaci6n de una burgues1a industrial y su deslindo con 

los terratenientes, la distinción interclasista ea muy relativa, ya 

que la clase poderosa se constituse mediante la injerencia en Loó.as 

las ramas de la economía. A la vez que se desarrolla como una bur6u~ 

sia a~roexportadora, es terrateniente, industrial y financieru. al -

tiempo que concentra la mayor parte de le riqueza y la actividad ec~ 

n6mica 1 detenta el poder estatal. En general, por su heterogeneioad, 

la burguesía salvadoreña no logra organizarse en partidos pol1ticos 1 

pero s1 resuelve sus contradicciones a trav~s de organismos gren1i11-

les como el FARO o la ANEP, donde se confronetan los intrincados in

tereses de clase. 
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A partir de los años 60 y conforme a la relación que se establ! 

ee con el im11erialismo, la burguesía salvaó.oreña se integr1:1 en torno 

al capital u.onop6lico industrial y comienza a expandirse al sector -

financiero. Es baste la década ó.e los 70, cuando se puede hablar pr2 

piamente de su integraci6n como burguesía financiera-agroexportadora. 

En loe años ?O, los grupos financieros, tendencielmente se convier~

ten en le fracd.6n más poderosa y politicemente más hegem6nica de El 

Sr.lvador. Sin embargo, !JOr su com¡;osici6n y desarrollo econ6ruico 1 

los grupos financieros no logran subordinar a les oemás fracciones -

de la burguesía salvadoreña. Pese a que es el sector más poderoso de 

la burguesía, carece de la capacidad politice y económica para impo-

ner su proyecto. 

B) El proceso de proletarizaci6n. 

En el campo. 

Al lado de la consolidaci6n de la economía cafetalera surge el

proceso de proletarizaci6n del campesinado, que se desarrolla a tra

v~s de la expropiaci6n de tierras a comunidades indígenas y a campe

sinos ejidatarios. El despojo se caracteriza por un extraordinario -

dinau1isruo e intensidad. En un br·eve lapso de apenas 30 6 40 ai:ios se 

modifica radicalmente la estructura ejidataria y comunal.+ 

La forma de producci6n transitoria que desestructura loa ejidos 

es fundamentalmente el sistema de contrata basado eu relaciones de -

tipo servil como el colonato. Esta forma de contrataci6n tiene por -

oLjeto mantener en l& periferia de la hacienda cafetalera a grandes 

+ "El 40 6 50% del territorio, cubierto por ejidos o comunidades in
dígenas, se convierte en propiedad privada, en su mayoría concen-
trada en manos de los cafetaleros y hacendados tradicionales." Sa
lazar Valiente Mario, "El Salvador, crisis, dictadura, lucha, •• " en 
Am~I'ica Latina: historia de medio si¡:J..2. ell. l:lXXI. p. 67. 
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m!lsas de campes in os que, a caru!Jio del derecbo a la posesión de un 

trozo de tierra, se ven obligados a realizar aiversas labores en las 

plantaciones o en eevicios dom6sticos, Asimismo, la expropiación de 

tierras se legaliza con medidas y acciones estatales tendientes a 

vencer la resistencia del cam~esinado, destaca la a!Jolici6n óe la 

p1•opiedad cou;unal del 26 de febrero de 1881 y la emisi6n de la Ley -

de Extinci6n de Ejidos en 1882. La resistencia que los antiBUOS eji-

datarios y comuneros oponen al despojo de las tierras ;y a su conver

si6n en trabajadoreo asalariados es paulatinamente vencida con m6to

dos violentos como los castigos f isicos a los que se negaban a trab.!!, 

jar para otros. 

El colonato surge como una relaci6n generalizada que adem§s de 

persistir al lado de otras formas de sujeción servil, como las habi

litaciones y el reclutamiento forzoso, encierra el germen de la ex-

plotaci6n capitalista, pese a que, aparentemente, se manifiesta como 

una relaci6n de tipo feudal.+ Si bien el colonato permite la explot.!!, 

+ Es a trav6s de la producción de café que la economía salvadoreña -
emplaza a incertarse en el mercado mundial y a participar de la -
renta internacional. Tanto la ganancia coffio la renta, en el marco 
de 1 ca pi tal iemo internacional, son formas transf'ibur¡¡cas de 1 a - -
plusvalía, por lo que lus sobreganancius cc.ii'etule1't>S no pueden ser 
otra cosa que resultado óel trabajo impa[;O LÍ".! loo i·~ot·:uctores ui-
rectos. I,a mayor productividad del trab:;jr:- :Je los cD11:¡.,1.:sirioo 1.0 ir.. 
pUco una '.':'educci6n de 111 jor·noda lf1l.oral ni un i::ejor.:,;1.fonto e.el= 
nivel de vida, For el contrario, estu ~~Jcr frnd~ctiviau~ se trae~ 
ce en un incren.:en to del trabajo exc e ce'" t0 i; ·1- :.i,;;0 r;11c se eu¡i.ols u le 
oligor~1ío agroexporLadoru. De esta ~~~o~u, e~ l~ fl'DóucciSn de e~ 
f6 salvadoreña el colonato oculte. un na:::l•)r,lQ ... ~u¡,:italh;;ro, z:0 :tlo 
por su destino, el mercado mundial, sino porque es valorizada con 
el trabajo de los productores directos. El pago en trabajo de los 
campesinos del colonato es, por ende, une forma de a¡1ropiaci6n de 
trabajo impago, que ae traduce en plusvalor, en ganancia media y -
renta del suelo. El colonato es una envol.tu1·a superestructura! de 
una explotación capitalista. Aun cusndo no se pretencie áesarrollar 
el tema, se recupera en este razonamiento a Jaime 'Nbeelock, quien 
plantea que la renta en trabajo o el pago en especie ", •• pueden a
parecer superficialmente como relaciones de tipo feudal o •semifeu 
dal ' 1 pero en realidad 1 tanto por la es true Lura social en la que = 
se inscribe, como por el destino de la prooucci6n a la que valora 
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ci6n de los trab<ijador·es directos y la apropiaci6n de renta iuterna

cionol por los propietarios de la tierra, al mismo t.iempo, frena el 

deaarrol lo de un mercado interno, y por lo tanto del ca¡.d.talismo. El 

colonato no propicia la desarticulaci6n total de la producci6n domá!!, 

tica y de au~oconsumo, es decir detiene el proceso de liberación del 

productor directo de sus ligas con la tierra. 

Ea con el impulso que la expansi6n del mercado mundial imprime 

al desarrollo del capitalismo en El Salvador, que el colonato comie~ 

za a desarticularse para prácticamente desaparecer a fines de los ! 

ños 60.+ El auge. de la producci6n cafetalera y algodonera y la intr~ 

ducci6n de nuevos cultivos, como caña de azdcar y frutas, aei como -

el relativo crecimiento industrial, profundizan y aceleran el proce

so de proletarizaci6n de las masas campesinas. Asi, comienzan a de-

sarticular las unidadea domáeticae al introducirlas paulatinamente -

al r6gimen mercantil y a la subordinaci6n de capital. 

Loe colonos son progresivamente despojados del derecho a la po

eesi6n de un trozo de tierra y, con el tiempo, se convierten en jor

naleros rurales y en pequeños ar•endatarioe. En el siguiente cuadro 

podemos observar las magnitudes del proceso de proletarizaci6n. 

con el trabajo, no es otra cosa que una envoltura de una explota-
ci6n capitalista desvergonzada." Wheelock Jaime, Imperialismo y -
dictadura, ed. S. XXI, P• ?2. 

+ Para 1961 las explotaciones basadas exclusivan,ente en el colonailo 
desaparecen en un 70% y las plantaciones que combj.non la contrata 
de fuerza. de trabajo libre y el colonato alsminu;yen en un ??%. Sa
maniego Carlos, "Movimiento Campesino o lt1cha oel proletariado ru
ral en El Salvador", en Estudios Sociales Centroamericanos (ECA) -
No. 25, p. 129. No obstante, ai1n en la actualioad existen hacien-
das donde subsiste el colonato, productoras de ganado, moiz, fri-
jol y otros granos, que ofrecen resistencia a las transformaciones 
propias de la producci6n capitalista, 



- 24 -

DISTRIBUCIUN DE LA TIERRA 

1961 1971 1975 

Categorías de tlo. de % No. de % No. de % 
familias por Has. familias familias familias 

Sin cultivo 30451 11.8 112108 29.l 166922 40,9 
.Menos de l 107054 41.6 132907 34.6 138838 34,1 
De l a 1.9 48501 18.8 59842 15.6 62385 15.3 
De 2 a 4,9 37743 14.7 44002 11.1+ 241+o0 6.0 
De 5 a 9.9 14001 5.5 15730 4.1 ?545 1.9 
Más de 10 19597 7.6 19951 5.2 7297 1.8 
Total 257347 100.0 384540 100.0 407387 100.0 

Fuente: "Movimiento campesino o lucha del proletariado rural en El 

Salvador." op. cit., p. 135. 

En pl'imer lugar, salta a la vista el extraordinario crecimiento 

de familias ~ue dejan de cultivar por su cuenta y conforman, por en

de, un enorme contingente de trabajadores sin tierras dependientes -

totalmente de un salario para subsitir. Son la m&xima expresi6n de -

la desestructuraci6n de las unidades domAsticae, que se incorporan -

al r6gimen mercantil como vendedores de su fuerza de trabajo y com-

pradores de bienes de consumo.+ La consolid,oi6n del mercado libre -

de fuerza de trobajo se expresa institucionalmente con la legisla- -

ci6n constitucional del salario mínimo para el trabajo agrícola a fi 

nes de los años 50. 

Al ledo de las familias totalmente proleterizadas, existe tam-

bi~n un gran porcentaje de familias que cuentan s6lo con una o dos -

hectáreas de tierra y dif 1cilmente pueden subsistir únicamente del -

+ fara 1975 las fuentes de ingreso de estos familias se divide en -
las siguientes proporciones: un 52 por ciento por trabajo asalaria 
do, un 20 por trabajo en plantaciones y frutales, un 14 por activÍ 
dades comerciales 1 un 6 por artesanía y 3% en actividades ¡:,ec11arias. 
Samoniego Carlos, op. cit., P• 139. · 
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cultivo, por lo que recurren al tral;ajo asalariado y al arrendamien

to de tierras. Estas familias representan, para 1975, el 49.4 por -

ciento de la población del campo y conforman el contigeute del semi

proletariado rural que, auemás de sufrir la explotaci6n del capital, 

soportan el abuso y la expoliación ae los comerciantes. 

El minifundio, aonde se incluye a los pequeños parcelarios que 

poseen más de dos hecUreas de tierra y menos de 10 1 se dedica a la 

producción de artículos alimenticios básicos, como el maíz, el fri-

jol, el sorgo y otros, y se encuentra en Wla situación de extrema d~ 

pendencia al capital comercial. 

La descomposici6n del colonato representa un permanente ó.eapo;jo 

de tierras y el desplazamiento de estas familias hacia terrenos me-

nos fértiles, más accidentados y con escasa precipitaci6n pluvial. -

Dicha situaci6n los obliga a ;ecurrir al arrendamiento de tierras p~ 

ra mantener sus cultivos, por lo menos, en las mínimas condiciones -

que les exige el mercado.+ 

Durante la posguerra el arrendamiento ó.e tierras se convierte -

en un sistema generalizado, como un modio para que los pequerios par

celarios puedan reproducirse. La ley de Arrendamientos de Tierra, -

que regulariza y legaliza loa contratos de renta a nivel esta t. al y -

nacional, formaliza la deaeatructuraci6n ae las unidatJes <io111~sticas 

y su incorporaci6n al mercado. Los campesinos se ven obligados a co-

merciar la mayor parte de e is productos a fin de conseguir ainero P!!. 

ra pagar la renta a loe latifunóistas y obtener :;us n,eáios de vj.áa.

Así 1 los campesinos despose id.os y los minii'umti.stas se incorporan al 

+ El grupo de pequeños productores con menos ae una hectárea aumenta 
el porcentaje de tierras tomadas en arriendo, do 19bl a 1971 del -
23 al 42% del total de arrendamientos, para llegar en 1975 al 50%. 
Los minifundistaa con m~s de una ba. y ruenoa de dos, aumentan su -
participaci6n en el total de tierras arre~dad2z, p~ro el mismo pe-

riodo de 24 a 32%. Bamaniego Carlos, op. cit., p, 130. 
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régimen mercantil y se subordinan al capital en calidad de vondedo-

res de sus productos, de su fuerza laboral y como consumidores.+ 

Los jornaleros rur~_les representan un papel clave en la econo-

mia 1 no es casual que el Estaco se empeñe en impedir la organización 

en el campo y profundice la represi6n y el control sindical sobre ··

los campesinos. Asimismo, sostienen el crecimiento económico uel pa

ís, puesto que las divisas generadas por la producci6n de oafé y al

goó6n no s6lo pel!llliten la ex~enai6u agrícola, sino tarubién el desa-

rrollo industrial. 

En la ciudad. 

Con el desarrollo industrial crece la ciudad y surge una tandea 

cia general del capitalismo, que coni:iiate en la permanente d:lsi:iinu-

ci6n de la población ocupada en la agricultura a cambio del creci- -

miento de la que se emplea en la industria y en los servicios. Esta 

tendencia en El Salvador se opera lentamente, debido al enorme peso 

eoon6mico de la agricultura. En efecto, uno de los fénomenos más im

portantes del desarrollo económico de la posguerra ea el surgimiento, 

constituci6n y desarrollo del proletariado urbano que, a pesar de su 

pequeñ.o n6.mero con re laci6n a la a(m predominante población rural,+ -

se convierte en el núcleo de la lucha de clases. 

+ Las fuente~ de ingresos de los parcelarios con una y 2 has. se di
viden de la siguiente manera: salarios, 31 y 19% respectivamente¡
cultivos, 25 y 14%¡ trabajo en plantaciones y frutales, 26 y 28%;
trabajo pecuario, 8 y 13%; pequeño: comercio, 7 y 8%; y artesania,-
3 y 1%. Ibid., P• 139. 

++Se registra un importante crecimiento de la población urbana para 
el periodo 1950-1966 con tasas anuales de 3A%, mientras que la a
gr1cola crece en un 2,5%. Para 19?8, la composioi6n de la pobla- -
ci6n se altera, crece la poblaci6n urbana en detri~ento de lu ru-
ral con los sigulenteo ¡1orcentajes: en 1960 la poLlaci6n indus
trial es de s6lo 17%, la ngr!colv de 62% y la empleada en servi- -
( ios ele 21%1 ad.entras quo para 1978 1 lü inúustrial es de 2~%, la -
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El ouge cafetalero crea los condiciones il1t.ernas que permiten -

cierta divereificaci6n de la producci6n agrícola y el crecimiento de 

la manufactura. Al lado de la diversificaci6n agrícola, la deaartioUl,!. 

ci6n de las unidades domásticas y el proceso de proletarizaci6n del

campesinado, se inicie, en la ó~cada de los 50 1 la conetituoi6n de -

un proletariado urbano. 

Antes de la posguerra la producci6n en la ciudad se encuentra -

en un grado casi artesanal. En la medida en que a la oligarquía la -

manufactura le representa una escasa atracción y le es más rentable 

invertir en la producción de oafá, la naciente industria salvadoreña 

permanece durante largo tiempo como un sector secundario de la econ~ 

mia.+ Bl auge en el mercado mundial de productos primarios y la deb! 

lidad de la industria manufacturera, propician que la agricultura se 

convierta en el sector econ6mico que obtiene las m&s elevadas tasas 

de ganancia, al mismo tiempo que produce los mayores excedentes so-

c iales. Ahora' bien, el hecho de que la agricultura mantenga un peso 

excesivamente· mayor que el proceso de industrialización opuso serios 

obstáculos a la reproducci6n ampliada del capital. 

Es hasta la posguerra cuando comienza un significativo óesarro-

agrícola de 52% y de servicios 26%. Petras James y Morley Morris.-
11Expansi6n econ6mica, crisis política y politica 11

1 en Coyoacan No. 
12, pp. 25 y :54. 

+ La producci6n manufacturera mantiene una pequeña participaci6n en
el Producto Interno Bruto, en 1950 alcanza el 14.32%, Para 1949, -
la industria manufacturera se compone fundamentalmente de pequeñaa 
empresas que contratan apenas a 10 trabajadores y constituyen el -
81.5% de las 1017 empresas existentes. Son las industries textil -
y tabacalera las que presentan un mayor crecimiento, pero 6nicamea 
te representan el o.2% del conjunto empresarial. AdeD1ás, la prodU.2, 
ci6n manufacturera se dedica casi exclusivamente a la producci6n -
de bienes ue consumo como muebles, jab6n, velas, embutidos, calza
do, aguas gaseosas, ate. Menjivar Rafael, op. cit., p. 83. 
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llo industrial. La inverei6n en la n:anufactura de las divisas ¡;;enera 

6as en el camro y la inte~raci6n de los proauctores directos al r~¿! 

men mercantil, son los factor~s que aliffientan el desarrollo iodue- -

trial. El crecjmiento del proletariado urlaPo tiene coff.O tase el pr_ 

~reso y la diversificación de la ruanufactura y el surgimiento de 

grandes empresas, 

El tipo de ramas ino·.wtriales que surp:en y crecen, el estanca-·· 

miento de otras, y en ~eneral, la dintírr.ica de desarrollo y la proau~ 

tividad social se c1eterrr.ina ¡:,or el carácter ae la burp,uesia si1lva<io·· 

reña 1 por e 1 p.:rado de capad u ad productiva con que inicia el creci-· 

miento y por el papel que el conjunto de la economía juega en la di 

visión internacional del trabajo. 

El desarrollo fabril en El Salvador ex~resa la tendencia cie to

do crecimiento industrial a la destrucción de la dispersión y el sis 

lamiento de las antiguas pequeñas empresas, mediante un ~receso de -

concentración y centralización de la prociucción que tiene como uase 

la producción para la exportación. Las industrias de exrortación y -

las aleatorias a ~etas, son las que crecen con mayor int~nsidad y o

peran con un acelerado proceso de concentración y centralización del 

ca~ital, En efecto, para 1956 se establecen ~rendes em¡resas aue, 

por su gran tamaf.o 1 emplean a más de la cuarta parte oel total oe la 

fuerza de trobajo industrial y aportan n:ás ciel 55 .i:•or ciento ae la -

producción bruta total. Entre este tipo de empresas, cuentan con ma

yor grado de importancia las que se dedican al benefjcio del café y 

ciel algodón y a la producción de azúcar. 

Asimismo, junto a la ind:1stria de ex¡:.ortaci6n 1 persiste un ¡~ran 

m~n:ero de pequeiñae empresas que se deóican funáa01entalmente a la pr2 

clucción de tienes de consumo (calzado, veBt.ido, alimentos y ot.r·os) y 
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textil. Por su gran cantidad y baja composici6n de capital emplean,

para fines de los años 50, al 45 por ciento del proletariado urbano. 

En las ramas industriales de exportación en particular, la acu

mulaci6n de capital es más dinámica y presentan, en tárminos relati

vos, un índice elevado de composici6n orgánica del capital con el u

so de maquinaria moderna de importaci6n. No obstante, en general, el 

grado de tecnificación de la economía es muy poco avanzado, con un -

estrecho sector industrial de medios de producci6n,+ 

A partir de 1950 se abre una nueva rama de la producci6n con la 

instalaci6n de empresas de tranaformaoi6n que crecen a un ritmo con

siderable.++ Se genera un relativo aumento de la compoaici6n org4ni

ca del capital y de sus tasas de acumulaci6n, ya que se incrementa -

la inversi6n productiva de capital industrial con mátodos de fabric~ 

oi6n más avanzados y maquinaria moderna. 

For otra parte, el desarrollo del capitalismo y el creoimionto 

económico asume, en el decenio de loa 70, nuevas modalidades vincul~ 

das al capital internacional. Surgen las zonas francas y se orea la 

infraestructura para el fomento de servicios y turismo.+++ Estas nu2_ 

+ La proporción entre los medios de producci6n importados y los pr2 
ducidos en el interior es la siguiente: 1951, 87.9 y 12.1%, res-
pectivamente; 1965, 88.B y 11.2%¡ 1962, 77.4 y 22.6%. Dada H~ctor, 
La econom!a de El Salvador y la integración centroamericana, - -
(s. e.) p.6(). 

++En apenas 8 años, de 1952 a 1960, se establecen 221 nuevas indus
tries de transformaci6n, cuyo surgimiento cuenta con el incentivo 
del capital extranjero, con una inversi6n directa que pasa de 6.2 
millones de colones en 1953, a 25.7 en 1960. Ibid, p. 65. Las nue 
vas industrias se dedican a varias actividades como la produoci6ñ 
de productos metálicos, maquinaria no eláctrica, maquinaria yapa 
ratos el6ctricos, materiales de transporte, productos químicos,= 
derivados del petr6leo, papel, entre otras. Menjivar Rafael, op, 
cit., P• 95, 

+++Oon el desarrollo de la ciudad se configura y amplia coneiderabl!, 
mente una clase media ocupada en servicios y entidades administra 
tivas, Políticamente constituyen un sector heterogáneo. Mientras-
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vas modalidades se inscriben en el proceso de readecuación de la es

tructura económica salvadoreña, operada desde los años 50, a las DU! 

vas características de reproducción del capital a nivel mundial. F~ 

damentalmente con la creaci6n de zonas francas, se incentiva al cap! 

tal tr~nsnacional, en especial, para el establecimiento de maquilad~ 

rae, pues se le garantiza exenciones fiscales, creación de infraes

tructura y la obtenoi6n de fuerza de trabajo a bajo costo.+ 

El desarrollo industrial genera as1, un proletariado urbaDo re

lativamente desarrollado, quo cuenta con un empleo fijo, labora y v! 

ve en mejores co11diciones que los trabajadores del campo. Asimislllo, 

¡.,or la dinámica propia uí~l cap:!.tal:!smo, estli en coúdiciones de ele-

var sus aspirscionos y sus niveles de vida y tiende a exi.gir a los -

patrones mejores condiciones de trabajo y mayores salarios. Paralel~ 

monte, la organización aut6noma del proletariado y semiprcletariado 

rural es más lenta y dolorosa que la organización oel ~roletari.ado -

urbano, El peso clave que el proletariado rural tiene en la econo~!a, 

contrasta con su debilidad política y organizativa; mientras que en 

la ciudad, e J. ,Prol etr.riedo urbano encuentra mayores posibilidades p~ 

ra la organizaci6n sindical q~e se desarrolla con gran dinamismo. 

El rezago del proceso de industrialización salvadoreño no exige 

elevados grados de calificaci6n de la fuerza de trabajo. La clase o

brera desde su conformaci6n se desarrolla de manera bomogánee, son -

que algunos sectores ee involucran en la lucha revolucionaria de -
masas, otros llegan a constituirse en la base social de apoyo de -
fuerzas reaccionarias de clara ideología fascista como Arene, par
tido vinculado a las organizaciones paramilitares de El Salvador. 

+ S6lo en la zona franco d·e San Bartola existen, en 1978, 14 maqui!!!_ 
doras, de las cuales 6, norteamericanas, se dedican a la industria 
electrónica, acompañadas de las siguientes inaustriaa: confección 
de veetido, (El Salvador); trajes de lana, (Corea); braseieres - -
(USA); guantes, (USA)¡ equipos m~dicoe (USA); abrigos de piel de -
conejo (España); vestuario (El Salvador) y ca.Izado (USA- il Salva
dor. Donal Castillo, op. cit., p. 156-7. 
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pocos loa obreros que cuentan con mayor preparaci6n tecnológica y a~ 

larioa. altos 1 de manera que la gran parte son trabt1jaaorea no califi 

cadoa con salarios reducidos. La gr¡¡n mayorÍ!J de trabajadores salva

doreños reciben salurios bajos 1 aproximaaamente 900 colones como sa

lario medio anual, mientras que los obreros de las grandes fábricas 

perciben salarios medios que ocilan entre 1050 y 1500 colones.+ La -

homogeneidad técnica y salarial de la mayoría de la clase obrera sa! 

vadoreña, ea una condici6n favorable para la unidad sindical y polí

tica de loa obreros. 

Atendiendo a las diferencias en su inserción al proceso laboral, 

la clase de trabajo que realiza y loa diversos salarios que recibe,

el proletariado urbano se conforma en tres grandes grupos, Por un l~ 

do, los obreros fabriles, que se concentran en la producción de ex-

portaci6n y el incipiente sector de medios de proaucci6n, cuentan con 

mayores condiciones· para organj.zarse e influir en el conjunto de la

clase obrera; los manufactureros, que adn se encuentran dispersos en 

un gran número de pequeñas y medianas empresas; y un sector, a~n más 

disperso, que se reproduce en talleres de corte artesanal,++ La dis

persilín en que se eucuent1·a un significativo sector de la clase obr.!!. 

ra es un factor negativo ¡;ara su orgsnizaci6n; sin embargo, es con--

trarrestsdo con la constituci6n de confederaciones sindicales que a-

+ Otro sector de la fuerzo de tr1Jbsjo im¡.,ortmHe, y el mejor pagado, 
ea el de los electrisistas. La construcci6n de la Preso Hidroeléc
trica del Lempa 1 concluida en 1954, sienta las bases pvr·a una rno-
derna :industria eHctrica que requiere de n,m10 de ol;re culiftcada 
y especializada. Loa electricistas perciben entre 0.58 y 0.86 ci61!!, 
res por hora, Es el grupo más privilegiado entre los obreros. 

HCon el crecimiento innunt1·.iel se P,;euera t1ml.i.•fo un ejercito inuu::i
trial de reserva, que en las condiciones peculiurea de El Salvauor 
cobra dimensiones enormes. Es com6n la emi¡;.;raci6n de cam¡.,esinos ha 
cia las zonas urbanas en Lusca de trabajo y al crecimiento de la = 
masf:l de subempleados que sobreviven como vendedoreo arutulantcs 1 en 
la coustrucci6n y otras actividades. El éxodo oe gran parte de la 
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e;rupan a los trabajadores de las pequeñas empresos por rama oe pro-

ducci6n. 

El aesarrollo in(Justrial 1Jl concentror a los curaros er. la i'á--

bricEJ y en la ciudad los conduce a comp1·enoer su conforwoci6n como -

clase desposeida -:¡ su relaci6n con la close de los poueeoores ae los 

medios de producci6n. La coucentraci6n de n..uchos trabajador•es en una 

effipresa, situados frente a las mismas conáicionea de exylotación y -

subordinación, permite éll ¡·roletariado ioentifi.carse corw clase y --

crea en los obreros la necesidad de org1mizarse, en primera instan--

cia, desde su lugar de trabajo, en sindicatos para la defensa diaria 

frente a las condiciones de trabajo que le impone el capital. No es 

casual, que sean los obreros de las grandes empresas, como vereffios ! 

delante, los que se aituan a la vanguardia de la organización sindi

cal. 

C) La organizaci6n obrera. 

En los años 50 y 60, el movimiento obrero salvadoreño se encuea 

tra disperso, sin una clara orientación política y en una situsci6n 

de resistencia hacia las condiciones de opresi6n impuestas pOl' el C!, 

~ital y el Estadoo h'n particular, las organizaciones de izquierda, -

concretamente el Partido Comunista de El Salvador (PCS), atraviesan 

por diversas desviaciones sintetizadas en el economicismo y el foqui~ 

mo. De ah1 1 que movilizaciones tan importantes como la huelga general 

del 67 no fueran canalizadas a objetivos políticos, aun en una CO,YUf! 

tura electoral. 

poblaci6n 1 unos cien mil salvadoreños, a Honauras es un indicauor
de los grados enormes de desempleo. Tan eolo en 1971, seg(m datos 
de la Dirección de Estadistica, existe una tasa de dese11.¡ileo del -
1rn.a7 por ciento. 
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Asimismo, en este periodo, el desarrollo del ainuicaliamo y la

conquista de derechos constitucionales del trabajo no son ~nicamente 

logros de la clase obrera, se inscriben en un proceso de reorguniza

ci6n de lo dominaci6n del capital sobre el trabajo, que Liene como -

base la apertura de perspectivas de crecimiento econ6mico para la -

burguesía con la bonanza del mercaoo mundial. En los años 50, la ac

titud del Est1;1do frente al movimiento obrero se modifica profundamea 

te, ya que de una permanente di::sarticulaci6n represiva hacia la org!!_ 

nizaci6n sindical, pasa a los intentos de control y mediatización de 

los sindicatos obreros. El Estado comienza así a adoptar Ulla posi- -

ci6n tutelar frente a los confiLictos entre el capital y el trabajo. 

No obstante, en estos 20 afios se geat~.lae·con41lciooes.para.,el 

surgimiento de la organización política y de masas, que hoy sostiene 

la revolución salvadoreña. El elemento fundamental para el ulterior 

rortalecimiento político y organizativo de las masas, es la tradi- -

ci6n de lucha independiente y la construcci6n de significativos org~ 

nismos sindicales independientes Q.el..Estado •. Las 'expel'iencias y err.2, 

res de loe partidos pol!tic~s -abandono de la actividad sindical, -

desviaciones foquistas y descuido de la lucha polil.ica- son superadas 

en las nuevas organizaciones de izquierda al fusionarse con la lucha 

independiente de las masas. 

Para 1950, la clase domiuante experimenta importantes transfor

maciones económices, a la par instrumenta una nueva práctica de dom,! 

nación rol!tica e ideológica. El permanente crecimiento económico de 

la posguerra, que en lt1 primera mitad ael decenio de los bO se inte~ 

sifica extraordinariamente, es una comlici6n objetiva que brinda a -

la burguesía y al Estado posibilidades 1nateriales de aprender, con -

la ayuda de organizac)ones internacionales como la ORIT, a cooptar -
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al movimiento obrero bajo su direcci6n poli ti o a e iueológica. En los 

af.os 60 la ncci6n estatal y la falta de cohesi6n política e iaaol6g.!, 

ca en el seno del movimienl;o obrero, contri bllJlen u detener el ascen

so que la oreanizaci6n sindical inaepenaienta huu1a preseu tado desde 

los años 50 con la conformación del CROSS y la CGTS. 

Las d6cadaa del 50 y 60 se caracterizan, por un lado 1 por la a,g, 

ci6n estatal encaminada a crear los mecanismos y la institucionali--

dad para controlar al movimiento obrero; y ~or otro lado, lu constas 

ta búsqueda del proletariado por encontrar formas organizativas qua 

e~capan a ese control y el ~mpeño por organizarse independientemente 

del Estado. En estos años surge un proceso de autoidentificaci6n del 

proletariado como clase en su lucha cotidiana contra el capital, que 

tiene como centro la construcci6n de una orga.uización aut6noma 1 eco

nómica y política, frente a le burgµes!a y el Estado. 

Bl antecedente del movimiento obrero es la subordinaci6n el Es

tado con la 1ntegraci6n de organiamos mutualistas y cooperativistas 

dirigidas por los patrones. La organizaci6n autónoma que apenas co-

menzaba a surgir an le dácada de los 40 con la paulatina indust~ial! 

zaci6n, tiene como base la fundaci6n de la Sociedad de Ayuda Mutua -

de los Ferrocarrileros y la formaci6n de núcleos de obreros con re--

glas de estricta clandestinidad. 

La integrac16n política r!e lo clf>3<.' oLrere< SBlVl•'lorcña tiene su 

punto da partida en el Comitá de Heorganizaci6n Obrera Sindical Sal

vadoreña (CRCSS), + que se constil eye en la se¿;unéa mitad (\e la d~ctJ-

+ Con la restricci6n al tle.l'ecbo de huelga en 1946 a travás de la Ley 
de Conflictos del Trabajo, cobra impulso un i)roceso de coordina- -
ci6n sindical promovido directamente por el l'CS que encarna en el 
CROSS. A partir del 48 y hasta 1952 surgen nuevos sindicatos J' fe
deraciones dirigidos y cohesionados por al CROSS 1 primera organizo 
c16n legal en El Salvador. El CROSS impulsa 111 organización sindi= 
cal indepeudiente y ln conquista de espacios legales para el movi-
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da de los 40 con la perspectiva de aglutinar a los trabajadores urb~ 

nos óe les principales centros industriales -San Salvador, Santa Ana 

y San Miguel-. Bus posiciones independientes rebasan el gremialiamo, 

al enfrentar la necesidad de remontar a un Estado represor que rega

tea las libertades democráticas y a una burguesía retrógrada, 

El CROSS apoya condicionalmente en 1948+ al gobierno, presentan 

do sus propias demandas: libertad de organización sindical, legisla

ción del trabajo, restablecimiento de las libertades defuocráticas, -

regreso de los exjliados políticos y cese de las persecuciones. Aun 

cuando el movimiento obrero se mueve en los mai·cos de la conquista 

de libertades dewocráticas de carácter burgu~s, es claro que estas -

medidas son tarea del prolet.<Jriado organizado, dado el carácter con

servador de la oligarquía y su tradición antidemocrática, 

El CROSS conquista el espacio legal en 1948, y logra centrali-

zar la actividad sindical nacional al concentrar a la mayor parte de 

sindicatos y realizar alianzas con aqu~llos que habían permanecido -

aislados, Be convierte en el Wiico 6rgano dirigente sindical. En la 

historia, es·te proceso se registra como un importante paso organiza

tivo del proletariado, que le permite situarse por encima de los es-

miento obrero contempladas en la consti~uci6n de 1950 1 como el de
recho de los trabajadores a formar sindicatos, de huelga, de con-
tratos colectivos de trabajo y una serie de prestaciones sociales, 
For otra parte, estos derechos constitucionales del trAbajo se ins 
criben en el proceso de reorganizaci6n de la dominación del·capi-= 
tal sobre el trabajo. 

~ El 14 de diciembre de 1948, & raiz de un intento de reelecci6n del 
General Castañeda Castro, un sector patriótico y tecn6crata del e
járcito -alimentado por el espíritu progresista de la ~poca- real! 
zo un golpe de Est!ldo y se constituye un "Consejo de Go\Jierno ReVQ. 
lucionario", Se inicia entonces un proceso de modernización estatal 
en ·1nA coyuntura favorable para la conquista de libertades democr~ 
tices para el movimiento obrero. Sin embargo, las reformas estate= 
les no se traducen en una significativa apertura democr~tica, la -
persecución o la ort;anización sindical continua, La modernización 
del Estado se desarrolla en medio del autorit.srisn.o y la centrali
zación del poder. 
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trechos marcos de la f~brica y cobrar conciencia de su propia fuerza . 

de masas. 

Sin embarp;o, este inicial proceso de unidad, fue tambián el pr!. 

mer fracazo del movimiento obrero independiente, pero m6s at1n~ su -

primera enseñanza, Paralelamente a la progresiva militarizaci6n del 

Estado, entre 1951 y 19?2, se intenta desarticular a la organizaei6n 

independiente de los obreros, se estrechan las libertades democrAti

cas y se persigue a los agremiados del CROSS, Las acciones represi~ 

vas obligan al movimiento obrero independiente a moverse en la semi-

clandestinidad, 

Una vez desarticulado el CROSS, el Estado intenta conformar una 

central sindical vulnerable y de control gubernamental, y convoca en 

195? al Primer Congreso Sindical Nacional. El congreso se convierte 

en una verdadera tribuna de oposici6n del proletariado al Estado y -

desemboca en el surgimiento de una importante organizaci6n sindical 

independiente: la Confederaci6n General de Trabajadores Salvadoreños 

(CGTS). +El intento gubernamental de formaci6n ue una confeaeraci6n 

que manejara la conciencia obrera fracaza y se evidencia el aspecto 

mAs d6bil del Estado: la carencia de una poli ti ca de masas de tipo -

nacionalista y popular, capaz de canalizar, e incluso mediatizar, -

las demandas propias de la clase obrera, y situarla bajo su direc- -

ci6n política y su dominio ideol6gico, en una palabra, tajo su hege

mon!a, 

Pese a los esfuerzos organizativos, en ln se¿unda mitad ae loa 

+La linea de acción de la CGTS collipreoáe: "lD defensa de los intere 
sea econ6micos 1 políticos y sociales de los trabajadores¡ obtener
la promulgaci~n de un nuevo C6digo de Trabajo¡ la aprobaci6n de le 
yes laborales y reforma de las existentes; libre sindicalizaci6n = 
urbana y rural; lucha contra la crisis y la desocupaci6n; comercio 
con todos los pn1aes del mundo¡ inderendencia del ruoviwieuto sindi 
cal y lucha por su unidad". Menjivar Rafael 1 op. c.it., p. 92-93. -
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años 50 y lo primera mitad de los años 60 se proi'unaiza la domina- -

ci6n política de la burguesía en lo referente a la organizaci6n si.n

dical de la clase obrera. La permanente represi6n hacia el sindica-

lismo independiente sume a la CGTS en la seruiclandestinióad, limitaa 

do en gran medida su capacidad de acci6n. Paralelamente, el gobierno 

logra concentrar al movimiento sindical bajo su direcci6n, en torno 

a una central de corte gobiernista: la Conf'ederaci6n General de Sin

dicatos de El Salvador (CGSS). Esta confederaci6n integrada a la - -

ORIT, surge con la evidente finalidad de contrarrestar y liquidar a 

la CGTS. 

La CGSS que contaba en sus inicios apenas con 5 sindicatos ubi

cados en ciudades con poco desarrollo industrial (Sonsonete y Santa 

Tecla), logra en 1964 dominar a todo el movimiento sindical,+ dejan

do en manos de la CGTS sólo? sindicatos, en su mayoría pertenecien

tes a pequeñas empresas, y s6lo algunos sindicatos mantuvieron su 18, 

dependencia, como la UTF, de la refineria de azúcar, de bebidas ga--

seosas y cerveza. 

La tarea fundamental del Estado consiste en subordinar a los 

sindicatos, convirti&ndolos en aparatos de reproducci6n del ordeu l! 

gal burgués. Existe una legislaci6n laboral que lfoita en gran !liedi

da los derechos de los trabajadores, como la huelga, y al mismo tie! 

po permite la centralizaci5n de los sindicatos en organismos ligados 

el gobierno. El C6digo de !rebajo establece que todos los sindicatos 

deben pertenecer a una federaci6n de acuerdo al sector o rama laboral 

+ Para 1960 ya casi no surgen nuevos sindicatos y el n6.mero de obre
ros sindical izados se estanca. En 1962 s6lo existen 78 sindicr,;. :>s 
y 25,917 afiliados; en 1966 s6lo 80 sindicatos con 24,126 afilia-
dos. Le CGSS logra integrar as! a 4 federaciones: la de Trabaj5do
res de Alimentos, Bebidas y Similares (FESill'l'i!A:BS); la do Textiles, 
Sim:l.lar.es y Conexos (FESINTEJCSIC); l8 de Induatria y Servicios B6-
sicos Varios (FESINTRI8EVA); y de la Industria de la Construcci6n, 
Similares y Transporte (IfESINCONSTRANS). 
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~ su vez, cada federación debe inte~rarse e la Confederaci6n General 

de Sindicatoe de El Salvador (CGSS). 

A esta eficaz acoi6n estatal, debe añadirse le carencia de org!_ 

nicidad política e ideológica en el movimiento obrero. Los partidos 

vinculados a le clase obrera y en general la izquierda organizada+ -

se encuentra enfrascada en fuertes debates, dentro de un proceso de 

deslinde y conformaci6n de diversas tendencias políticas e ideol6gi

cas como el economicismo y el foquismo. El resultado pr6ctico de es

te proceso ea el abandono por parte de la izquierda del trabajo de -

organizaoi6n sindical y político de las masas y deja el camino abie~ 

to al Estado en sus tareas de control sobre la organizaci6n sindical. 

El surgimiento de una linea economiciata en le or~anizuci6n sindical 

facilita el control ideol6gico y pol!tico del proletariado por parte 

de loe cuadros gubernamentales que se fortalecen en la CGBB. 

Ea hasta 196? cuando el proletariado vuelve a recobrar le inici~ 

tivo de organización autónoma. En octubre de 1964, la izquierda em~ 

pieza a recobrar el trabajo sindical en medio de fuertes discusiones 

de contenido economicista. Se reanima relativamente al sindicalismo 

independiente con la formaci6n, a instancias de la CGT:3, del Comit' 

Unitario Sindical (CUSS) y la constituci6n de una nueva federaoi6n,

la Federaci6n Unitaria Sindical de El Salvador (FUSS). Sin embargo, 

hasta 196?, cuando el ritmo de crecimiento econ61rico comienza a de.e-

cender, se registra un nuevo ascenso de la lucha de clases y un pr.!!_ 

greaivo avance del proceso de eutoidentificación de los trabajadores 

asalariados como clase. En 196?, ol proleturiado logra superar, co-

yunturalmente, el control esta ti.l y rompe los estrechos limites l.eg!!_ 

+ Por aquel entonces existe además del Partido ComunisLa Salvadoreño, 
el Partido Revo luoionerio Abril y Mayo (l'P..tt.il1) l:unaao.o eu 1959, el 
Frente Unido de Acci6n ~dvolucionaria (FUAR) fundado por el PC~ en 
1961, Menjivar Rcfuel, op. cit., p, 90. 
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les que enmarcan al movimiento obrero. Este proceso se realiza por -

medio de un intenso movimiento huelguístico, iniciado en enero de --

196?, que llega al climax con el estallido de Ulla huelga general y -

culmina con la represi6n de le huelga nacional de los trabajadores -

del magisterio en 1968. + 

Durante este corto periodo la clase obrera salvadoreña inicia -

un proceso de acumulación de experiencias. Aun cuando ea un DJovimiea 

to espontdneo, generado funda~entalmente por la explotaci6n absoluta 

del capital -con jornadas de trabajo de 12 a 15 horas, intenai!ica-

dae y bajos salarios-, se desarrolla un proceso de resistencia y or

ganizaci6n independiente, relativamente al marsen do las organizaci~ 

nes políticas de la izquierda, que desborda al f6rreo control esta-

tal. 

Fueron varias las condiciones que hicieron posible la realiza-·· 

ci6n de la huelga general: 

+En enero de 196?, loa choferes de autobuses urbanos conquistan, -
con sólo 3 días de huelga, un aumento salarial del 50%. Al mea si
guiente, el 13 de febrero·, los obreros de IUSA se declaran en huel 
ge, aunque le CGSS logra levantarla con un acuerdo que no incluye
todas las demandas. En abril de 196? la CGSS, confederación gobie~ 
nieta, y la FUSS, organización independiente, llaman a loa trabaj~ 
dores a una huelga general en solidaridad a la huelga de 2600 obr~ 
ros de la fábrica Acero S.A., que demunda la reinstalaci6n de 2 o
breros despedidos y un aumento sularial del LIO;b. Aun cuando la --
CGSS intenta levantar la huelga sin la reooluci6n de las demandas 
obreras, los trabajadores obligan a la CGSS a respaldar el movl- -
miento y le impiden negociar con la patronal. Luego de l.Ct marcha -
convocada por la CGSS y la FUSS "Caravana de Solidaridad", que cu,l 
mina en Zacatecoluca 1 el 24 de abril comienza la huelc;a general. -
Para el tercer die los trabaja<lores en paro suman 35000. La huelga 
de la fábrica de Acero se resuelve con le aceptaci6n de todas las 
demandas obreras. t:eses despu~s da la huelga general se le da con
tinuidad el proceso. En octubre de 196?, la Asociación Nacional de 
Educadores Salvadoreños (ANDES) realiza una huelga nacional en de
manda al Estaclo de la creaci.5n de un régimen ele seguridad social -
y la renuncia del Ministro de Educación. Sin una cobertura legal,
y una vez terminada la ~oyunturu electoral de 196?, el 15 de marzo 
el Estado ~ncarcel.a a m&s de mil personas y deja un saldo de va- -
rios muertos para disolver al movimiento. Los maestros son obliga
dos e levantar la huelga aceptando sólo el pago de salarioa·ca!dos. 
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La paulatina desconfianza del conjunto ae los \;robojudores ba-

cia la CGSS y, en consecuencia, un proGeso de acci6n unitaria alter

nativo del movimiento obrero independiente. En se::;undo lugar, el sia 

dicalismo independiente encuentra en el ~nimo combativo de los trab,!!, 

jadores y en su descontento hacia la CGSS, terreno fértil para avan

zar en un intento de fortalecerse recobrando la direcci6n ciel movi-

miento sindical, controlarlo en esos momentos por el gobierno. Terce

ro, con la presi6n de la clase obrera y de la FUSS, la CGSS se ve o

bligada a apoyar y encabezar ls huelga general, ante el riesgo de 

perder la dirección del movimiento obrero que, en ese instante esca

pa de su control. La CGSS s6lo tiene dos caminos: dirigir la huelga 

y mantener la dirección del proletariado, o tratar de detenerla de-

jando al camino abierto a la FUSS para que impulsara el movimiento. 

Por otra parte, en la coyuntura de elecciones presiaenciales se hace 

necesaria un~ situaci6n de calma social y no se recurre a la repre-

si6n. 

La huelga general no trasciende a las demandas puramente econ6-

micae, ni va. más al U de una huelga solidaria 1 pero si representa 

una gran experiencia para el movimiento oLrero en su conjunto. La a~ 

ci6n solidaria a nivel nacional fortalece la identHicaci6n clasista 

del proletariado y demuestra a los masas explotadas que su fuerza e! 

tá en su número, que es una fuerza de masas. Asimismo, ae hace evi--

dente que la estructura de control sindical del gobierno puede des-

bordarse en ciertas coyunturas. 

Con la derrota de lo CGSS las organizaciones aut6nomas ae fort~ 

lecen al sepE1rarse en 19ó8 sindicatos y .federaciones enteras de la -

central gobiernista. Asimismo, surgen nuevos sindicatos y una nueva 

federaci6n,li'ENAS'l'HAS 1 rompiendo el estancamiento de la orsanizaci6n 
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independiente.; No obstante, la efervccencia q•1e huL!a ex¡:.crimentado 

el movimiento obrero es obst.oculizada brusc1ow,ente el 15 de mbrzo de 

1968 ccn la :represi6n ha;;ia r'l cector L.r.t;;izterial er. huelga. 

Ilasia e~os momentos le lucha de clüses se centra b~sicamente en 

el terreno de la organización sindical, en medio de un proceso perm~ 

nante de avance y reflujo, acci6n y reacci6n de la organizaci6n ind~ 

pendiente, que cristaliza en la conformación de importantes centra-

les autónomas como FENASTRAS, FUSS 1 CGTS, ANDES y la Federación Cri~ 

tiana de Campesinos Salvadoreños (FECAS). Este proceso permanente de 

dos décadas de tradici6n de lucha de masas, es el preludio de un pr2 

ceso más profundo de la organizaci6n de las masas desarrollado en -

los años ?O. Proceso que a nivel político se inicia con el aurgimie~ 

to de organizaciones de corte partidario, que levantan la bandera de 

la lucha armada y su vinculaci6n a las organizaciones de masas en m! 

dio de una crisis pol!tioa. 

D) La modernizaci6n de la dominaoi6n. 

El especif'ioo desarrollo de la acumulación del capital en El ~ 

Salvador genera un proceso de reestructuración de la dominaci6n so-

bre el trabajo, con el sustento de un r.§girr.en político carncterizado 

por la militarizaci6n del Estado. El p1·oceso de modernizuci6n del a

parato eatabal se efectóa como una imposici6n a la sociedad, ea de-

cir, no responde a las exigencias de un movimiento popular, sino, -

fundamentalmente, a las necesidades de dominaci6n de le bur·guesia. 

+ :SO la d~cada de los ?O, la organización sindical uut6noma entra en 
una nueva fase de desarrollo con la Jundaci6n en 1972 de una nueva 
federaci6n independiente: Federaci6n Nacional de Binuicatos de Tra 
bajadores Sal vadoreñoa (FENASTRAS), integrada por 3 sindicatos que 
habían pertenecido a la FF.SINTJSXSIO y algunos de la FESINTRISEVA.
Aaimismo, al interior de la FUSS se constituye el Comit~ Obrero de 
Acci6n Politica (COAP) que realiza ac~ividades 11ol1ticae, como la 
denuncia del carácter goLiernista de la CG8S y la organizoci6n de 
la participaci6n obrera en las elecciones. 
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La modernizaci6n y la forma militarista que el Estado adopta, -

depende, enLre oLroa .factores, del oeaarrollo de las fuerzas proauc

tivas 1 de la estructura particular de las clases y la lucha de cla-

ses¡ están determinados auemás, por las relaciones concretas entre -

burguesía nacional .Y la burguesía imperialista. El proceso de milit!, 

rizaci6n y modernizaci6n del Estado tiene como base, dado el atraso 

de las fuerzas productivas, el impulso de la acumulación de capital 

y el crecimiento econ6mico 1 mediante un brutal sometimiento politice 

y económico de las rnasas trabajadoras. 

El año do 1948,+ abre el camino~ un proceso de modernizaci6n y 

militarización del régimen politice, que se enmarca por las siguien

tes caracteristicaa que el Estado asume en la d&cada de loa 50: 

- La burguesía terrateniente agroexportadora nunca es desplazada del 

poder; por el contrario, logra perfeccionar su dominaoi6n política 

a la par que se desarrolla como clase propiamente burguesa, con -

una base industrial y financiera. 

+ Con el denocamiento en mayo de 1944 de la dictadura oaudilleaca -
del General Maxímiliano Hern~ndez Msrtínez, se inicia la elimina-
ci6n de una política retr6g~ada 1 que obstaculiza los cambios'econ~ 
micos políticos y sociales necesarios a las nuevas modalidades de 
acwnulaci6n de capital en la posguerra. Luego del fusilamiento de 
un sector patri6tico del ejército que, al recuperar el descontento 
popular, se rebela contra el uictadoI', estalla ut} espont~neo movi
~iento popular, que culmina con una huelga de brazos caídos y la -
salida del pa!s de Hernándoz Martinez. Sin embargo, el movimiento 
popular no cuenta con capacidad política para impulsar reformas al 
r~gimen político. El movimiento popular de 1944 1 con un campesina
do desorganizado que resentía aún la masacre del :32 y un ¡i1·oleta-
riado controlado por el Estado en organizaciones mutualistas, no -
cuenta con un ¡irograrna politico mínimo que le ¡.ermita iu1pulsar un 
proceso de domoc1·ií ·~izoci6n. El Partido Uni6n Democráta (PUD) -par
t ido pequeño burgués, con rasgos populistas y ciirigido por el Dr. 
Arturo Romero- encabeza el movimiento sin un proyecto que articulo 
l'a a las clases populares en torno a una lucha ror la den ocráciú.
El movimiento popular carece de una alternativo de poder frente b 

la burguesía agroexportadora. En 1944 1 asume la preaiaencia el Ge
neral Andrés Menéndez; en 1945, el Coronel Osmin Aguirre y el Gene 
ral Salvador Castañeda de 1945 a 1948 1 que mantienen en rasgos ge: 
neroles la misma estructura estatal y estilo de gobernar de"liern6n 
dez Martinez. -
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- El Estado, aun cuando permanece en 1J1Bnoa de la oli~arquía agroex-

portadora, se convierte en un aparato de dominaci6n política emi-

nentemente burgu6a, 

- La modernización del Estado no implica un proceso de áawocratiza-

oi6n, sino el fortalecimiento de estructuras de dominac16n profun

damente autoritarias, con la consolidaci6n politica de la burgue-

sia aBroexportadora en condiciones de extrema centralizaci6n del -

poder, 

- Este Estado burgués toma la forma de una dictaaura militar, en ra

z6n de que los militares asumen los cargos y las funciones políti

cas más importantea de la gestión estatal y es absoluta la caren-

c ia de instituciones democráticas. 

- Las Fuerzas Armadas ea fortalecen políticamente y, al tiemi- que -

perfeccionan su estructura interna, se con~lerten en el aparato de 

istado central 1 en e~ mio leo administraQ.or _del poder de Estado de 

la clase· dominante. Se constituye un Estado militarizado, 

En diciembre de 1948 1 el sector patriótico y tecn6crata del ej6~ 

cito derroca al general Salvador Castañeda Castro, que intentaba re! 

legirse, y se constituye el "Consejo de Gobierno Revolucionario", -

que gobierna hasta el 14 de septiembre de 1950 al asumir la preside~ 

cia el Coronel Osear Osorio. Este grupo de militares, que en un pria 

cipio cuenta con un fuerte apoyo popular, abre el camino a la insta~ 

raci6n de una nueva forma de dominación política que busca legitima~ 

se asumiendo la forma de un gobierno constitucional. Es un sector a

limentado por el espíritu desarrollista de la ~poca y representa loe 

interesas modernizantes de la burguesía agroexportadora en la b~eq~! 

da dA nuevas fuentes de inversión rentable. 

La paulatina coneolidaci6n de los militares en el Estado·se de-
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sarl'olla alternativamente ante la incapacidad de la oligarquia agro

exportadoru para la organización y desarrollo poli tic o del país y, -

por otro lado, ante un reducido núcleo de pequeños y medianos empre

sarios, que no cuentan con una visión política global. Sin que pudi~ 

ra emerger una burguesía de corte liberal que promoviera las condi-

cj.ones de lucha política y abriera el camino a un proceso de democr~ 

tizaci6n del r6gimen, la burguesía salvadoreña deja a la casta mili-

tar las tareas de gobernar. 

Paralelamente, el desarrollo productivo de una economía con a-

traeo industrial, el incremento de las tasas de acumulaci6n de capi

tal y el proceso de transferencia del pluavalor del agro a la indus

tria, exigen un aparato de regulaci6n institucional que, conforme a 

una vis16n global del desarrollo, impulsara racionalmente el proceso 

de crecimiento. Las obras de infraestructura necesarias al desarro--

llo de capital no pueden ser realizadas por los capitalistas aisla-

dos. Son tareas que s6lo pueden ;er ejecutadas por un Estado, que V!!, 

le por los intereses no s6lo de la oligarquía cafetalera en cuanto -

tal sino por los intereses del capital en su conjunto. 

Es para 1950, bajo el gobierno de Osear Osorio, que surge la -

Constituci6n Política, que sienta las bases legales de un capitalis

mo moderno en El Salvador acordes al espíritu progresista ael momen

to. La Constitución de 1950 abre el caruino legal al Estado para que 

impulse el desarrollo econ6mico, Se decretan medidas encRminadas a -

propiciar mayor captac16n de ingresos por IJOrt.e del Estado, como el 

aumento al impuesto sobre la exportaci6n de caJ'é y la Heforma de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta.+ Asimismo, comienzan a derogarse 12, 

+Los ine;resos del Estado, por concepto de ifupuestos, pasan de ó4.04 
millones de colones en 1949, a 109.67 en 1951, y a 156.91en1954. 
Dada H~ctor, op. cit., p. ~9. 
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yes que restringen el procei:;o de acun;ulacj 6n de capital y ae promul

gan reglamentofl que regulan las relaciones comerciales, industriales 

y financieras, a los que le siguen una serie de decretos de fomento 

económico.+ 

Creados los canales legales para que el Estado impulsara el cr! 

cimiento econ6mico, comienza a participar activamente en la economía, 

en la perspectiva de crear 1 as condiciones de reproducción del capi

tal social, destacan carreteras, la presa hidroeláctrico del Lempa, 

concluida en 1954, y el moderno puerto ae Acajutla. Igualmente, el -

Estado ya no basa la dominación únicamente en la represión burda y -

tajante, que caracteriza a la dictadura martinista, se empieza a CI'!, 

ar la legalidad e institucionalidad que somete politice e 1deol6gic! 

mente al trabajo. 

De este modo, la burguesía instrumenta los mecanismos para pre

sentar la dominaci6n como una condición imprescindible para la repr2 

ducci6n de la sociedad, como condici6n de evoluoi6n. Asi, lo más im

portante de la Constituci6n Política de 1950 es que legaliza y legi

tima la dominaci6n política de la burguesía. En la Constitución se -

presenta al orden burguás como el reino de la civilización y del pr2 

greso social y al Estado con:o un Estado benefactor.++ 

Sin embargo, la ausencia absoluta de un proceso ele.ctoral plur! 

+ En 1953 se promulga la Ley de Fomento de la IndustI'ia de Transfor
maci6n, la Ley de Creación de la Direcci6n General de Comercio, In 
dustria y Minería y en 1955 se crea el Instituto Salvadoreño de :F':§: 
mento a la Producción. 

++Los artículos 1 1 2 y 6, definen el carácter oemocrático de la soci!!_ 
dad, cuya soberania reside en el pueblo¡ los funcionarios, son meo. 
ramente sus delegados¡ como consecuencia, la insurrecci6n está per 
mitida (art. ?) • Además so establece un r~simen republicano, en ef 
que loa 3 poderes son independientes y autónomos. La asamblea le-
gislotiva debe decretar el presupuesto y está obligada ¡¡, dar pre.;,.
ferencia a la cultura, la aolud póblica y asistencia social, la a~ 
mlnistración de justicia y la policía, (art, 47 y l?O). Malltinez -
Carlos, El estamento militar en El Salvador, en Estudios Centroam! 
ricanoa, No. 369-370, p. 616-61?. 
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lista y le carencia de aut~nticas transformaciones de~ocr6ticas, de

jan ver que las modificaciones del Estado no significan el surgimie~ 

to de un nuevo rágimen democfático, sino la legalización y legitima

ción de una nueva dictadura militar, que se eleva a rango constitu-

cional. Ya no se treta de une dictadura autocr6tica, se constituye -

una dictadura donde las Fuerzas Armadas, en tonto que instituci6n m1 

litar, comienzan a penetrar al Estado asumiendo la representación P.Q. 

lítica de le clsse dominante. 

Para 1960, la oficialidad patriótica realiza un golpe de Esta-

do+ y conforma una nueve "Junte Revolucionaria de Gobierno 11 que sin 

lograr consolidarse es violentamente suprimida por un reaccionario -

golpe militar el 25 de enero de 1961. La corto dureci6n de le Junta, 

evidencia la debilidad de la tendencia patriótica al interior de las 

Fuerzas Armadas· y su escasa fuerza política al lado de la fortaleza 

militar y politice de le fracci6n proimperialiata. Se integran al E! 

tado un conjunto de oficiales de tendencia fascista, que empiezan a 

adquirir un gran control sobre las Fuerzas Armadas e instrumentan un 

paulatino sometimiento de loa grupos patrióticos del ejárcito. 

Este golpe marca un nuevo proceso de militarizaci6n del Estado 

que supone el fortalecimiento politico de la fracción vfin al impe--

rialismo y profascista. Asimismo, comienza a consolidarse el grupo -

de la burguesía ligada a los intereses estaduniuenses, que pretende 

colocar el escaso desarrollo industrial en estrecha de1mndencia con 

la lógica de la acumulación del capital monopólico. Este proceso --

+ El coronel Josá María Lemus (1956-1960) 1nstrumentu uno controver
tida política que reflejaba las contradicciones entre las necesida 
des del desarrollo y una burguesía políticamente atrasada. Durante 
este rágimen, en momentos de movimientos populares amplios, se en
carsela y reprime a todo aquel que criticara su política, persigue 
a 1 movimiento obrero t e es tucliantes y a liberales. Lemue se gana -
el repudio de la poblaci6n y de sectores militares que en 1960 con 
un golpe J.o derrocan y se constituye una Junta de Gobierno, 
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cierra todo camino viable a la constitución de un naciot.ialismo bur--

r;uhs. 

El directorio militar+ de 1961 sirve de instrumento político mi 

litar para acrecentar la doruinaci6n poli Uca del imperialismo estad!! 

niuense en El Salvador.*+ A la vez que implementa los planes de con

trsinsurgencia, asegura la dominaci6n de la burguesía agroexportado

ra en virtud del perfeccionamiento ael aparato militar, m~s i10 a tr! 

véa de un de~arrollo político. 

Es el inicio del control por parte de loa militares prof0scis

tas 1 de todos los aparatos estatales, políticos, represivos y ad.mini!!_ 

trativos, además de algunas organizaciones politices y civiles. El -

Estado comienza, entonces, a combinar la política de contrainsurgen

cia con programas de desarrollo econ6mico y proyectos reformistas. 

En loe años 60, ae conforma una policía pol1tica especializada 

en operaciones de contrainaurgencia y servicios de inteligencia que, 

bajo el mando de la Secci6n de InvestigacioDes Especiales, controla 

a los cuerpos de seguridad (Policia Nacional, Guardia Nacional, Foli 

cía de Hacienda y policía de Aduana). Asimismo, la oficialidad co- -

mienza a educarse para la administración pública, y se convierten en 

+ El directorio militar se compromete en la "Proclama de la :F'uerza -
Armada al Pueblo Salvadoreño" a luchar por el impulso al beneficio 
público y el desarrollo de una reforma social. Se decreta un esta
tuto protector del ca11pesinado y se r1>baja el precio de los Dlqui
leres de las viviendas colectivas populares. Por otra parte, el E~ 
tadc profundiza su papel de capitalista colectivo y absorve al Ban 
co Central y a la Compañia de Cof~, ampliando su actuaci6n en la = 
economia. 

+-!·Durante la d~cada de los 60, en los gobiernos de AdaU1erto Rivera
(1962-1967) y de Fidel S~nchez Hernéndez (1967-19?2) se desarrolla, 
con el crecimiento económico mundial un proceso de expansión de lae 
grandes transnacionalea junto con la política im~erialista para Am! 
rica Latina conodda corno Alianza para el progreso y se conforma -
el Mercado Común CentroamericFwo con el incremento dol comercio re 
giornll que benoftcia principalmente a Guatemala y El Salvador. AsI 
miswo, se conaolida la subordinoci6n de los ejercitos centr~ameri= 
canos a la política del Pentágono con la cons:Ptuci6n en 1964 del 
Com1e;jo rle Defensa Centroamericano (CONL;J;C,\), 
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alto• funcionarios do Estado, con la peculiaridad de que muchos de ! 

llos ejercen, al mismo tiempo, puestos de jefes de ap&ll'atos de inte

ligencia.+ 

La militarización se expande m!s ella del Ambito estatal, se e~ 

tiende al nivel ideol6gioo y a trav6s de organizaciones politicae, -

COJllO el POR y organizaciones peramilitares como la Orgenisaoi6n Dem~ 

cr&tioa Nacionalista (ORDEN). 

ORDEli es creada en 1967 por iniciativa del entonces director de 

la Guardia Nacional, general Jos& Alberto Medrana, la componen camp1 

ainoa pauperizados que, a cambio de ciertos privilegio•, dan inforlll!. 

c16n a loa cuerpos de seguridad y hostilizan al movi~iento campesino. 

A ORDEN se le concibe como la .f'uerza irregular de apoyo del ej&roito, 

un respaldo civil a los aparatos represivos y como instrumento de m! 

saa en la pol!tioa fascista. CuGnta con un mando supremo central que 

depende del Estado Kllyor de las Fuerzas Armadas y de la presidencia, 

+ lln el gabill.ete de Fidel SAnchez Hernández, los militares ooup8ll -
loe miniaterioa .da Defensa y del Trabajo, y laa subsecz·etar!aa de 
Detenaa, Agrioultura y GanaderS..a, y la secretaria privada de la -
Presidencia de la Rep~blica. Con Arturo Melina, gestionan los minie 
terioa de Defensa, del Interior, de Agrioult~a y Ganaderia, aai -
como la subsecretaria de la Defensa, y las secretarias privada, par 
tioular y de 1n!ormaci6n de la Presidencia. Oon Romero, ocupan De-
~ensa, Interior, Trabajo y Relaciones Exteriores, además la subse
cretaria de la Defensa y las secretarias privada, particular y de 
1níormaci6n de la Pr•sidencia. lncabezan num.erosaa representacio-
nea diplomAticas en el extran;jero, en Guatemala, Bioaragua, Panam6, 
Argentina, Braailj Uruguay, Bapeña, Italia, Israel y Repáblica de 
China. Aaimiamo, controlan las principales instituciones de comun,! 
oaci6n, de desarrollo y !inanzaa, por ejemplo: el Banco Central de 
Reserva, el Banco de Pomento Agropecuario, Pinanoiera Nacional de 
la Vivienda, A6rol1neas de El Salvador, .Agencia Nacional de Tel~c.2 
municaciones, el Instituto de Transformsci6n Agraria y muchas otras. 
Con la creciente partioipaci6n de la o!icialidad en la reestructu
ración estatal, au relaci6n con la clase domillante varia, De sim-
plea servidores uniformados de loe intereses de la burgues!a, son 
parcialmente asimilados al seno de la clase áom.inante. Laa tunoio
nea gubernamentales se convierten en .f'uente de mayor bienestar ec.2 
n611ico 1 lo que ee traduce progresivemente en su oonvers16n a empr,1 
sarioa privados. Mart!nea Carlos, dp~ cit., pp.624-628 y Tirado Maa 
lio, La aria is politioa en 11 Salvador, ed, Quinto Sol, pp. ·~2-;;. 
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recibe asesoría del Pent,gono y la CIA y lo forman grupoa secretos -

de 15 miembros y un jefe. 

lhi. el 6mbito ideol6gico. se profundiza y perfecciona el control 

del Estado sobre la sociedad mediante la mediatización o en s~ de!e~ 

to, la supreai6n de instituciones de la sociedad civil que permiten 

a la población expresar sus inter6ses. Los medioa de in!ormAci6n 

se controlan directamente por la presidencia de la Rep~blica a tra-

vés de la Secretaría Nacional de información. que difunde dnicamente 

la visi6n oficial sobre la situación nacional. En estas condiciones, 

la Iglesia y algunas Universidades que escapan al control eatatal, -

se convierten en canal de expresión de las ideas progresistas, demo

cr6ticas y del sentir popular. Oonoretamente, la Iglesia, pesa a la 

peraecuci6n estatal crea 6rganos in.t'ormativos, es el caso de 110rien

teo16n", que promueve las delll8ndas populares y denuncia el clima de 

violencia desatado por el Bstado. 

El partido oficial, el Partido d.e Oonoiliaci6n Nacional (PON),

estrechamente vinculado al Estado, controla todos los espacios poli

ticos del paio. Por su contenido de clase representa los interese• -

de la burgueaia agroexportadora y financiera, ae compone en gram PI!: 

te por oficiales militares. Por definici6n politice, se caracteriza 

como un partido profascista, colabora al establecimiento de un f&rreo 

control militar sobre la poblaci6n al apoderarse de las alcaldias m! 

diante el fraude electoral. Con el control de las alcaldías utiliza 

loa arohivoa de registro electoral y otros para obtener datos perso

nales necesarios en la represi6n selectiva del movimiento obrero, -

campesino y demoor6tico. Por ot~a parte, los partidos politicoa fun

cionan s6lo en tiempos dA elecciones municipales, legislativas 1 pr1 

eidenciales. La acción partidaria se limita a campañas temporales en 
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torno a programas electorales y lideres pasajeros, sin un proyecto -

politico nacional. Ante la arroyadora actividad del PCN que se apod! 

ra de todos los puestos de gobierno a travás del f~eude, la oposi- -

ción tiende al abandono de las elecciones. 

Al lado del proceso de militarización se configura u.na eetruot~ 

ra estatal de extrema rigidez, que se intensifica en los años 70 en 

función de la política de contrainsurgencia. Sin embargo, la milita

rizaoi6n del Estado no obedece a la presencia de una situación in&\l!: 

gente, ea un proceso de centralizao16n del poder politioo en el que 

no cabe la democr~cia, el pluralismo, ni la libre e.xpresi6n de todaa 

las tuerza& sociales. 

Para los años 70, en loa regímenes del coronel Arturo Molina -

(1972-1977) y del general Carlos Romero (1977-1979) se amplia la mo

nopol1zaoi6n del poder político de los grupos .financieros '3 d.e los -

sectores fascistas al interior de las fuerzas armadas. Ambos mandat~ 

rios llegan al ejecutivo por medio del fraude electoral en 11edio.de. 

una creciente oposición demoor,tioa y .nacionalista y, pare la segun-

da mitad de 1011 70, con el aUllento de movilizaciones populares.+ 

En lo• dos reg1menea ae continua con la política desarrollista, 

primero con el intento de transf ormaci6n agraria de 1976++ y despu6s, 

un pro1ecto ue crecimiento económico centrado en el lllllllado al oapi-

+ En 1972, la Unión Nacionalista Opositora (UNO), !rente electoral 
amplio compuesto por la Uni6n Democr,tioa Nacionalista (UDN), - -
!rente electoral del POS¡ el Movimiento Nacionalista Revoluciona
rio (JülR), sooialdem6orata¡ y el Partido Democr,ta Cristiano (PDO) 
con Jos& Napole6n Duarte como candidato a la preaideno~a denun- -
cian el !raude e indican haber ganado las elecciones por amplio -
margen. En 1977, la UNO presenta como candidato a Ernesto Clara-
mount, militar retirado. Esta vez, el fraude provoca amplias m•v! 
lizaciones populares y algunos estallidos insurreooionales locales. 

++ Adem6s de los objetivos desarrollistas, los proyectos de transfo!: 
maoi6n agraria comprenden, dentro de una perspectiva politioo so
cial m6s amplia, la contención del movimiento popular y la crea-
ci6n de baee de apoyo social para el Estado •. Con la imagen de un 
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tal extranjero a invertir en el paia • trav&s de la oreao16n de so~ 

naa tranoaa. 

Por su parte, el gobierno de Carlos Romero, exministro de la D! 

!enea, implementa un nuevo discurso politice y presenta al Bstado og 

mo arbitro de los conflictos sociales con frecuentes llemadoa a la -

colaboraci6n y la unidad. Con una nueva política de alianza• y pro•!. 

sae de apertura democr~tica y di6logo, se intenta modificar la corr!. 

laci6n de tuerzaa a favor da los proyectos reformistas para el desa

rrollo del capital, sin resultados favorables. 

Para loa eñoa ?O, el JlON cuenta con la mayoría en el parlamento, 

conv1rt16ndolo en u.n centro de legitimaci6n formal de laa in1c1ati-

vaa de la presidencia • .En estas condicionoa y en medio de un nuevo -

ascenao de la lucha de olas es, a in&tancias del poder ejecutivo el -

24 de noviembre de lo/77, se promulga la Ley de Defensa y Garantia ~ 

del Orden Ptiblico,+ La legalidad de un r6gimen político sustentMdo -

en el uso irrestrioto del terrorismo estatal, se expresa con ironia 

Estado defensor del campesinado 1 la ilusi6n de la posesi6n de un 
trozo de tierra, se pretende ampliar el control estatal sobre orS!, 
niamo• d• masas oomo la Uni6n Comunal Salvadoreña (UOS). Sin embar 
go, lejos de propiciar la reorganización de le dominaoi6n con una
blagen populista, la proyectada retot'ma agraria orea friooiones al 
interior de las clases dominantes y la estructura pol1tioa del Ee
tado se rigidiza. 

+ La ley califica de delictivas las actividades de rebelión o al••-
miento contra el gobierno y como delincuentes a los que inciten .. o 
provoquen la rebeli6n, se relacionen con pereon&s y organizaciones 
extranjera• para llevar a cabo alguno de los d4litos contemplado• 
en le ley, los qut participen on alguna organizac16n qua suatente 
dootrinas anarquietas o contraria• a la democracia, que propaguen 
de palabra, por escrito o por cualquier medio, en el interior del 
pala, noticiaa o informaciones tendenciosas o falsas destinadas a 
perturbar el orden constitucional o legal, los que den cabida en -
loe medio• masivos de d1fusi6n a tales noticias y los salvadoreños 
que encontrindose tuera del paia divulguen en el exterior not1oia1 
o in.Col'llaciones de la misma naturaleza 1 los que faciliten in11ue-
ble1 o looales para reuniones destinadas a concertar actos oontra
la paz pdblica, la seguridad del Estado o el r6gimen legalmente •t 
tableoido. Extrato públicado en !Q!. 1 No. 350, diciembre de 19?7, -
P• 935-936. 
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Wlte la Ol'9aoi6n de una ley que suprime todo derecho constitucional 

a cualquiera que sea considerado enemigo del orden y del gobierno. 

La ley era una verdadera deolaraoi6n de guerra oontra el pueblo. 

El decreto maniti .. ta la subordinación del Poder Legislativo -limi-

t6ndoae a sancionar formal y legalmente lea iniciativas del Ejecuti

vo aun cuando violaran las normas constitucionales- y del poder Jud! 

oial, que en nombre de la lucha contra el terrorismo y el comunismo 

pesa por alto todo derecho individual y norma jurídica. Basta cual-

quier sospecha o i.adicio de participación en uno de los delitos est~ 

bleoidoa por la ley pora decretar la detenci6n provisional, que po-

dia prolongarse todo el tiOIIl,PO que tardara el tribunal superior para 

dar la sentencia definitiva. Por si fuera poco, se establece que - -

"loa delitos creados por la ley no ser'n sometidos al conocimiento -

del jurado", coaa contraria al articulo 10 de la Deolaraci6n Univer

aal de Derechos HW118nos del Hombre, donde se reconoce el derecho de 

toda persona a aer oido pdblioamente por un tribunal imparcial. 

El poder ejecutivo se convierte paulatinamente en el centro de 

las decisiones de la política estatal y subordina al resto de la in~ 

tituoionalidad politicao El poder Legislativo, lugar de discuail>n p~ 

litica, donde formalmente las distintas fracciones de la clase domi

nante dirimen sus diferencias, queda subordinado a la política contr~ 

rrevolucionaria del ejecutivo. 

La subordinaci6n de los poderes Legislativo y Judicial y la ces 

tral1zeci6n de la toma de decisiones por el Ejecutivo, aai como la -

ausencia del pluripartidismo, son aspectos de la extrema ooncentra-

ci6n del poder en manon de la oligarquia agrooxportadora y financie

ra y de la modernizaci6n estatal. 

La extenai6n de la militarización hacia la sociedad civil oie~ 

rra definitivamente cualquier canal de expresi6n politioa a la• ola-
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ses populares y medias de la sociedad. El Batado, entendido en au sea 

tido estricto como un instrumento de coerci6n, encubre y as!ixia a -

la sociedad civil, haee de la demoorooia el verdadero terreno de la 

aubversi6n del orden existente. En un rágimen de extrema monopoliza

oi6n del poder político no cabe la disidencia, no hay lugar para la 

disousi6n politice. S6lo existe una voz: la de la fuerza. No existe 

espacio ni tradición para el discernimiento político e ideol6gico, 

ni siquiera al interior del bloque dominante. Los conflictos inter~ 

burgueses ae resuelven a trav6s de medidas do presión grem.ial y mili 

tar y, en dltimo caso, mediante golpes de Estado. 

Por su parte las clases populares, cerrados los canalea de lu-

oha sindical y política legales, recurren a la extensi6n de la orga

nizaoi6n aut6noma, a la produoci6n de sus propias 6rganoa de expre-

ai6n, a la lucha clandestina y a la lucha Mrmada. Bl ascenso de la -

capacidad revolucionaria de las masas, es el factor determinante pa

ra el ourgilliento y de~arrollo de la crisis politice de la segunda -

mitad de loa años 70. En esta etapa se intensifica considerablemente 

la actividad política de las masas, anunciando una situac16n revolu

cionaria. La• clases explotadas, para fines de los ?O, cuentan Y• ~ 

con importantes bases organizativaa: los frentes políticos de masas 

y las organizaoiones político militares. 



Il, ORGANIZACIONES POLITICO MILITJ1RES Y FllliNTES DE t.IASAS, 

La lucha sindical y politice de la clase obrera, desde los años 

50 y durante las d~cadas de loe 60 y ?O, tiene como base la creación 

de organizaciones propias e independientes como la principal respue!!. 

ta frente a la reestructuraci6n oe la dominación económica 1 politi• 

ca de la burguesia, A principios de los aiios 70, el proletariado sa! 

vadoreño avanza cualitativaaente en su organización como clase, con 

el nacimiento de organizaciones politices de nuevo tipo: lee organi

zaciones político militares y los frentes de masas, Durante esta d6-

csda, los esfuerzos de organizaci6n sinoical y politice, antes desu

nidos, cristalizan en la construcción del inatrUJ11ental politico, i-

deol6gico y organizEtivo de maesa, que permite a la clase obrera y a 

las clases populares y marginedss, esumir ls iniciativa en el enfreB 

tamiento con el capital y el Estado. 

En el decenio de los ?O, la lucha ~volucionaria del pueblo se 

constituye en el factor esencial de la crisis politice en il Salva-

dor. El ascenso de la lucha· popular evidencia la atrofia del istado 

burgu6a y la extrema agudi1aci6n de lea contradicciones de la socie

ded salvadoreña. Estas contradicciones son consecuencia del eapecif! 

co desarrollo capitalista de la posguerra,+ La rearticulaci6n ae -

la acumulaci6n de capital, la reinserci6n en el mercado mundial y la 

+Coinciden en esta tesis varios autores, como Edelberto Torres Ri-
vas, Jemes Petras y Morria llor.~ey, quienes plantean lo siguiente: 
Fetras y Morley: "Le crisis politice en Centroam~rioa es producto 
de la expansión capitalista y consecuencia de la creciente polari
zaci6n de clases que ha puesto en le agenda histórica le cuesti6n 
de una revolución social con raíces óe clase. La crisis no es re-
sul tado del 'est!lncarr.iento y el eubdesa1-rollo', ue la incapacidad 
del C!lpitolismo para transforEbr la SOCieaao, Bino ~ás bien la COU 
secuencia sociel y la estructura politice dentro de la cual tiene 
lugar la trensformaci6n", Expansión econ6mica, crisis poli ti ca y -
política norteamericana en C~ntroam,rica, en Coyoacan, No, 12, - -
p. 21, Para Edelberto Torres la criais en Centroeru~rica se expresa 
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reestructuración de la dominación política de la burguesía, generan

reacomodoa de tuerzas al interior dol bloque dominante Yt por ende.

pugnas. entre las tracciones que lo componen. Esta• pugnaa. por e! s2 

laa, nunca llegan al limite de la ruptura, Ba hasta 19?9, año del 

golpe de estado, cuando el ascenso del movimiento revolucionario de 

masas, al agudizar loa conflictos interburgueees, provoca quiebres -

en la unidad política de la burguesía. La crisis politioa -entendida 

como la progresiva imposibilidad de la clase poderosa de mantener i,Q 

mutable la dolllinaci6n, ea decir, como la incapacidad de goberna.r

tiene como !actor determinante el desarrollo del movimiento revolu~ 

oionario de masas y no las fricciones interburguesae. 

La emergencia revolucionaria de laa masas desposeidaa no ocurre 

por cau1aa mec6nioas inmediatas de empobrecimiento y miseria. El ac

cionar revolucionario se desarrolla en oposioi6n a las esteras pol!

tioa1 y sociales vinculada• al prestigio de la olas- dominante, a la 

legitimidad de un ~gimen político y, en suma, a la aceptación sumi

sa de la dom.inaci6n de una clase. La crisis política obedece al •~-

!rentamiento entre clases dominantes y clases dominadas. Bon laa ola 

ses direct•m•nte antagónicas las que se enfrentan en un proceso a~--

cendente con la perspectiva, para el proletariado y el conjunto de 

clases desposeidas, de la conquista del poder. 

A pesar de que el Estado, atendiendo a las nuevas necesidades -

de la reproducoi6n del capital, se moderniza, carece de un aspecto 

y se desarrolla en la estora político ideológica de la sociedad: -
"Le crisis ea resume como una suma de dificultades en la hegemonía 
del bloque en el poder y en las relaciones de este con las masa po 
pulare1. Añade: "La crisis propiamente econ6mica de que se habla :: 
frecuentemente en oentroam6rica tienen una triple explicaoi6ns ea 
consecuencia del desarrollo de los ~ltimoa años y no de su estanca 
miento, tiene en parte origen externo y ha sido agudiaada por etei 
to de los conflictos políticos recientes". Nota• para oomprender -

l' oriaia pol!tica centroamericana, en Centroaw6rica1 crisi1 y po
it1Qt internaoionsl, ed. a. XXI, p. 46 y 60. 



- 56 -

consustancial a la modernizaoi6n: necesita ganar el consenso de la -

mayoría de la poblaci6n. 11 poder econ6mioo y estatal de la clase d~ 

minante requiere del poder ideol6gioo; ea decir, de aquel velo que -

encubre al Estado para que pueda expresarse como el representante de 

los intereses de la sociedad en su conjunto, como aquel ente situado 

por encima de la eociedad, vigilante del bienestar, no a6lo de unos 

cuantos, aino de la absoluta mayoría de la poblaoi6n. La divisi6n sa 
oial en clases dominadas y dominantes emergía en la esfera política 

de la sociedad; en la conciencia de lee 1118Saa dominadas se exaspera

ba el sentimiento de independencia, de autonomia y de poder. 

!) Primera etapa: las o.rganizacionaa político militar••• 

La integraci6n de las organizaciones partidarias y su conforma

ción en vanguardia revolucionaria expresa un salto cualitativo sin -

precedente• en Am'rioa Latina en la organizaci6n politice del prole

tariado, representa un au~ento en la capacidad del proletariado para 

dirigir el proceao revolucionario desde una pe.rspeotiva olaaiata. -

Lea Fuerzaa Popularea de Liberaci6n "Parabundo Marti" (JPL), el Par

tido de la Revolución Salvadoreña-Ejercito Revolucionario del Pueblo 

(PRS-ERP), Resistencia Nacional-Fuerzas Armadas de la Resistencia N! 

oional (RN-FJUill) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Ce! 

troamericanoa (PRTC), confonn8Jl actualmente la nueva iaquierda salv! 

doreña, con un profundo arraigo en el seno de organizaciones de ma-

saa. Durante au integraci6n recogen la larga tradici6n de eafueraoa 

del proletariado por construir organiaaciones propiaa, aut6nomaa e -

independiente• del Bstado y ae vinculan a las masas con un proyecto 

político, cuyo objetivo estrat,gico fundamental es la conatrucci6n • 

del socialismo. 
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Hoy, ~atas organizacionea superan tanto lae concepciones van- -

guardietas del partido, como las concopcionea foquistae y militaris

tas de la revoluc16n. Los avances de la izquierda ae logran en vir-

tud del gran arraigo e 1nseroi6n que mantiene en el seno de las ma-

sas &XJtlotadaa y SUAI luchas. Las organizaciones de vanguardia apren

den a colocarse al servicio de la lucha revolucionaria de mease sin 

pretender sustituirlas. 

Jatas organizaciones irnrgen en medio de profundos debates poli

tiooa e ideol6gicoa, en los dltimos años de los 60 y primeros de los 

?O, teniendo como centro el problema de la lucha armada. Eran organ,! 

zaoionea pequeñaa y, en le generalidad de los casos, sin definir WUl 

clara linea politice y carentes de un importante trabajo de masas. -

Lo com6n en todas ellas es que ae originan con la !irme certeza de -

que deben responder a la nueva situación de la lucha de clases, a la 

necesidad de implantar nuevos y mejores m6todos basados en la orea-

ci6n de la fueraa armada del pueblo frente a la brutal represión gu

bernamental. Bn general se concibe a la lucha armad& oomo resultado 

de la situaci6n de enfrentamiento entre las clases y como punto de -

partida de una nueva etapa de la lucha de clases, es decir, oomo el 

inicio de una respuesta ofensiva y m4s avSllzads del pueblo. 

La diferencia inicial con otros partidos de izquierda,+ es la -

definición por la lucha armada. Como existen diversas concepoionee -

pol!ticaa y estrat6gicaa, muohaa veces inacabadas o poco estruotura

das, el prooeoo de constituci6n supone entonces, intensas diacueio-

nee para definir el car&cter de la revoluci6n y el papel de la lucha 

armada. 

+ 11 POS y la Socialdemocracia participan en los proceso eleotoralea, 
sostienen el planteamiento lineal (por taees) de la revoluci6n y -
no instrU111entan la lucha armada como un mhodo revolucionario, a -
pesar de que la reivindiquen. 
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:r.s organizaciones político militares responden, por un lado, a 

un factor objetivo prevaleciente en la lucha de clases: la pormanen

te militarización del Bstado y de lo vida social, asi como a la co~ 

tente supresión de todo espacio democr~tico y legal de lucha politi

ca. Por otro lado, obedece a un !actor subjetivo: al desarrollo de -

la izquierda salvadoreña y al sacudimiento que el triu.n!o de la rev2 

lución cubana provoo6 en nuestro continente. 

En esos momentos, la lucha política entre las clases se refleja 

en las conciencias como una lucha esencialmente militar. Con la d6-

bil estructura de dominaci6n ideológica y consensual, el Estado sur

ge como la m6xima expresión del poder, como el órgano de dominación 

de una olaae, como la tuerza absoluta de represión. La m1litarizaci6n 

del Estado hace evidente que el monopolio de la violencia es ejerci

do por la clase dominante; queda clara la necesidad de un enfrenta~ 

miento violento entre la poblaci6n oprimida y su opresor. La milita

ri1aoi6n del Estado erige al ej6roito y al conjunto de las fuaraas -

armadas como la fuente principal de poder, como el inatrUJ11ento fund~ 

mental de la dominaoi6n y, por lo tanto, como un importante enemigo 

de laa clases oprimidas. El poder de Estado do la burguesía aparaoe, 

ante la vista de todos, como un poder armado que debe ser enfrentado 

con las armas en la mano. 

Contribuye, por otra parte, al surgimiento de las organizaoio-

nes armada•, el desarrollo del POS. Bl Partido Comunista, fundado en 

marzo de 1930, sufre un duro golpe oon la fallida insurracoi6n camp!, 

sina de 1932, qua encabeza con consecuencia politice. Este hecho ha

ce al partido reticente a la adopoi6n de m6todos armados de lucha, -

de manera que en loa año• 60, cuando surgen organizaciones g¡ierrill~ 

ras en todo el continente y en paisea vecinos como Nicaragua y Guat!, 
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mala, se genera un fuerte debate en torno a lo correcto o incorrecto 

de asumir el mhodo guerrillero de lmma revolucionaria. 

A peear de que desde sue inicios, el PCS postula. la via armada 

de la revol.uci6n para la toma del poder, no se incluye en los docu-

mentos eatrat6gicos del partido. La carencia de una concepc~6n gene

ral sobre el problema de la lucha armada y de una sistematizac16n B,2 

bre la eatrategia a aeguir, lleva al Oomit6 Central y al partido a -

respaldar por unanimidad la orientaci6n de preparse paralmarllllll.+ 

Para la implementaoi6n de la lucha armada el POS con.forma el ~ 

lfrente Unido de Acoi6n Revolucionaria (FUAR), que reune a obreros y 

capas ••d1-a. Bl FUAR adopta como objetivo central preparar al put~ 

blo para la revoluoi6n popular, antimperialista y antifeudal, como -

medio tinal para arrucar el poder a la oligarquía y al illlperiali•--

110. ++ 

Sin lograr articular la lucha armada, el FU.lR desaparece en - -

1965+++ y el POS modifica nuevamente la linea de aooi6n, enmarcada -

ahora en la decisi6n de participar en el proceso electoral, ia acti

vidad parlamentaria y la organizac16n sindical y abandona loa inten

tos por estructurar una organizaoi6n armada. Bl POS, tradicionalmen-

+ En opini6n de Rafael Menjivar, eata viraje en la linea de acci6n 
del FOB es fluctuante, y obedece mis que al análisis de la situa
ci6n concreta, al predominio de une concapci6n foquiata de la re
voluoi6n. El Salvador: el eslab6n más pequeño, ed. UCA, P• ?9. · 

++ 11 FU.AR ae une a la ccncepoi6n generalizada por aquel entonces de 
la revoluoi6n en Am6rica Latina, como una revoluci6n antimperia~ 
lista y antifeudal. Concepci6n que parte de un supuesto general:
el subdesarrollo industd.al y dependiente de nuestros paiaes y su 
oar6cter b6sioamente agrario, define una revolución apoyada en el 
campesinado. 

+++Durante esta d6cada, en 196?, surge Aoci6n Revolucionaria Salvado 
reña (.1RS) con el propoaito de impulsar la lucha armada a travaa
de comando• urbanos. En opini6n de Oayetano Carpio, en su dltimo 
discurao, el primero de abril de 1983 durante el XIII Aniveraario 
de la rundaoi6n de les ll'PL, la ARB se desarrolla con un sentido -
eatr.ictamentct militarista, con m6todos poco cuidadosos da reolut1 
miento, que lo condujeron a la destrucción. 



- 60 -

t~ sumido en la clandestinidad y en la ilegalidad forma un i.D.Strume~ 

to legal, la Uni6n DemoorAtioa Nacionalista (UDN). 

Durante el periodo de diacusi6n interna del PCS, en loa años 60, 

se conforma una nueva tendencia política, la "integraliata", que re! 

vindica la estrategia de luchas paralelas, armada y de masas. Es una 

!raaoi6n minoritaria que, a raiz del apoyo brindado por el PCS al g2 

bierno durante la guerra con Honduras en 1969, se separa y forma la 

primera organizaci6n pol!tico militar: Las Fuerzas Populares de Lib! 

ración "l!'arabundo Ma1•ti 11 (FPL). 

Las ll'PL, constituidas el primero do abril de 1970, al igual que 

el resto de organizaciones armadas, surgen como una respuesta altern~ 

tiva !rente al PCS, a quien consideran incapaz de instrumentar nue-

voe m6todos de lucha, requeridoa por el enfrentamiento entre las cl! 

sea, es decir, de la incapacidad para implementar, incorporando a -

las lll8Sas, la lucha lll'mada. Desde ea ta porspectiva, elaboran, al mo

mento de 1111cor, la linea de acci6n, herencia del proceso de diacu- -

si6n interna en el l?C81 construir la alianza de les clases rovoluoi2 

nariaa, obreros y campesinos¡ dotar al pueblo de combativas organiz! 

ciones que luchen por satisfacer sua necesidades¡ generar la conoies 

cia revolucionaria por medio de la lucha constante y consecuente; -

construir, a partir de lMa masas y de sus necesidades, los organia-

moB que impulsen y orienten correctamente la violencia revoluciona-

ria, la autodefensa de las masas 1 constituir les fuerzas militares 

estrat6gicaa del pueblo para derrotar a sua enemigos: el Estado bur

gu6s y sus cuerpos represivos, el imperialismo yanqui y au aliado is 

condicional, la oligarquia¡ construir, a partir de la acci6n revolu

cionaria de la clase obrera y del pueblo, una vanguardia oapaz y ºº! 
bativa qu. conduzca al pueblo a le toma del poder y a la construc• -
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ci6n de las bases de una sociedad socialista, a la construcci6n del 

Partido Marxista-Leninista del Proletariado.+ 

Las FPL asimilan las experiencias revoluciouarias de Cuba 1 so

bre todo, las enseñanzas del proceso revolucionario vietnamita, para 

plantear la estrategia global. Toman en cuenta el estado de la lucha 

de clases en El Salvador y comprenden que el objetivo estrat6gico, -

la toma del poder y la oonstrucci6n del socialismo, requi.ere de un -

largo periodo de lucha para socavar paulatinamente a las !uer1.. en~ 

migas ~' a la par, acrecentar las del pueblo. Asumen la nececiaad de 

un periodo do acumulaci6n de fuerzas populares y adoptan la eatrate

gia de Guerra Popular Prolongada.++ 

Rn la estrategia, las FPL recuperan las enseñancas de laa revo

lucione• que le presedieron. La revoluci6n cubana y la de Vietnam, -

demostraron que el &xito de las fuerzas revolucionsriaa ~•pende del

grado de acumulaci6n de fuerzas de masas y de la capacidad de organ! 

zaei6n del proletariado aun antes de la toma del poder que el -

enfrentamiento entre clases opresoras y dominadas esta destinado al 

!raoazo si se carece de una firme y consistente estructura organiza

tiva popular.+++ No es casual que las FPL sean las primeras en vine,!! 

{· l!ll Rebelde, 6rgano informativo de las FPL, No. 90. p.2. 
++ "Ya a fines de 1969, se veia completamente claro que El Salvador, 

su pueblo, requer!a de una estrategia integral en la cual pudie-
ran utilizarse todos los medios de lucha, combinarse de manera -
dial&ctica, y que la lucha armada fuese el hilo central por el -
que pasara ese hervor revolucionario del pueblo y se convierta, -
en el transcurso de un proceso, en el elemento b§sico para la de~ 
truooi6n de laa fuerzas contrarrevolucionarias". Entrevista a Ca
yetano Oarpio por Men6ndez Mario, El Salvador: pueblo contra oli
garquía. Universidad Aut6noms de Siñaloa. p. 33. 

+++Los planteamientos de las FFL marcan avances con respecto a la -
conoepoi6n estrat6gica de la qua parte la vanguardia revoluciona
ria del pueblo cubano al momento de iniciar le lucha contra la di~ 
tadura del general Batista. Loe fundadores de il Movimiento 26 de 
Julio aotuan en !unci6n de la concepci6n estrat6gica del asalto -
inmediato al poder, qua sirve de guia para el histórico asalto al 
cuartel Moneada. Se parte de la confianza en la capacidad espont! 
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larse con amplias organizaciones populares, contribuyendo a con!or~ 

mar importantes organizaciones de masas. 

En la perspectiva de constituirse en un partido revolucionario, 

cosa que consideran viable hasta 1977, la estructura organizativa -

que las FFL adop*an en sus inicios, se define por el eje central de 

su conoepci6n estrat&gica: la lucha armada; por tanto, como base or

ganizativa tiene la formaci6n de comandos armados.+ De principio, en 

la estructura organizativa se mantiene la forma que la vanguerdia P2 

lítica de la revoluci6n cubana adoptó. En ella, la lucha política 

se liga a la lucha guerrillera con base en una organizaci6n político 

militar: El Movimiento 26 de Julio.++ Este proceso, que confil'JU41 la 

necesidad de un partido político de la clase obrera, indica la ten--

nea de las masas para sublevarse y en su capacidad para paralizar 
el aparato productivo nacional, as! como del supuesto de la debi
lidad política de la dictadura, que creían susceptible de quebrar 
se de un s6lo golpe. Sucesivos !recazos, como el propio asalto a! 
Moneada, la insurrecc16n en Santiago de Cuba, en diciembre de - -
1956, el asalto al Palacio Presidencial realizado por el Directo
rio Revolucionario el l' de marzo de 1957, el !raoazo de la huel
ga general de 1955J la de abril de 1958, modifican dicha ooncep
oi6n eetr•t&gioa, e compleja y amplia que combina lo político y 
lo militar en un proceso ds acumulaci6n de fuerza• y de desarro-
llo pol1tioo de la población. Se deaarrolla entonces una aotivi-
d•d global contra la dictadura con una serie de acciones que in-
oentiva.n la participación política del pueblo en el derrocamiento 
de Batista. 

+ Cayeteno Oarpio explica que el proceso de desarrollo de las FPL -
· no ae ajuat6 a los principios ol&sioos que marc•n el •oento en la 

neoeaidad de la estructura de un partido con o6lulas pol!tioas, a 
partir de l•a cuales surgen los 6rganos militares ••• el punto de -
partida ea una estructura guerrillera simple, que sigue, en su~ 
vi.miento dial&ctioo, una linea ascendente hacia lo complejo, eato 
ea, apunta hacia la !ormaci6n de un partido clasista. Bntreviata 
a Oayetano Carpio, op. cit. p • .50. 

++ La direcci6n política del movimiento popular revolucionario cubano 
no se encuentra en un partido politice propiamente dicho, sino en 
una org•nizaoi6n que cumple funciones de partido, de manera que -
se fucionaba la guerrilla con la lucha política, lo que le permi
te conquistar un fuerte apoyo de masas y de sectores demoor6tiooa. 
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dencia a la traneformación de las estructuras organizativas tradici~ 

nales de loa partidos del proletariado T la modificación de la mane

ra en que se inoertan en la lucha revolucionaria del proletariado y -

del pueblo en general, oosa que en Bl Salvador cobra mayores dimen-

sionea. Oon la orgllllizaci6n en comandos armados, y no con base en 

una estructura de partido, las FPL pretenden mostrar al pueblo la P2 

aibilidad de impulsar la lucha armada en un país donde los espacios 

políticos, legales y pocificos y las elecciones estaban clausurados. 

No se trataba de contraponer la lucha política con la lucha armada, 

o al partido con ¡,,. guerrilla, se busoabe combinar e impulsar ambos 

niveles de lucha, con 4nfasis, en el momento del nacimiento de las -

FPL, en el dominio de la luoba armada. Los comandos armados y la gu! 

rrilla no ae concideran como medios absoluto& de la acci6n revoluci2 

neria 1 sino como orga.nismos primarios para incorporar al pueblo a la 

lucha armada y a otras formas de lucha popular. 

La estrategia integracioniata marca di~erencias esencialea con 

las organizaciones guerrilleras con.formadas en medio de gran eferve

oenoia, de la lucha de clases en, todo el continente, en el quinquenio 

de 1966-1971. Por estos años emergen fuertes controversias en las -

que la guerrilla y la lucha de masas, el aspecto militar y político 

de la lucha de clases, el campo y la ciudad, el partido y la organi

zaci6n guerrillera, aparecen como elementos opuestos y excluyentes. 

Al mismo tiempo, se acentda la concepci6n de la lucha armada como la 

vía revolucionaria, por excelencia, pera la toma del poder. il can~ 

tro de la lucha revolucionaria se enfoca, entonces, no en la acci6n 

y preparación politioa de las masas, sino en la constituci6n de la -

vanguardia armada de la revoluci6n. La lucha armada y la lucha de m! 

ses se separan, ocupando, la primera, un lugar predominante en la •! 
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trategia de importantes nácleos de la izquierda latinoamericana.+ 

De esta manera, las FPL sientan los cimientos que, dlU'ante el 

proceso revolucionario salvadoreño, lee permite superar la concep- -

ción vanguardista del partido, sobre le base d~ que el pueblo debe-

saber hacer uso de todas las formes de lucha.++ 

Un proceso diferente ea el de la constituci6n del ERP. 11 PBB-

ERP es 11 organi1aci6n que, qui&a1 1 atravieza por las m4s severa• y 

agudas crisis internas en su proceso de formación y desarrollo. No -

obstante, es e•te mismo heoho, a pesar del desoredito a loa ojos de 

otras organizaciones de izquierda nacionales y extranjeras, le perll!, 

te convertirse en una de las organizaciones revolucionarias con aui-

yor madures y consistencia te6rica, política y organizativa, demoa-

trada en el transcurso del proceso revolucionario salvadoreño. De -

19?5 a 19?7, el PRS-ERP se levanta, crece y supera el militarismo 

que le caracteriza en su inicio. 

El BRP, en ou origen, carece de una concepción estratfgica org! 

nica, pues ae integra por diversas grupos con di!erentea proyecoio-

nes pol!tioas y la necesidad de impulsar la lucha armada oomo elemes 

to unificador. Le estructura organizativa que adopta no permite, en 

un principio, evitar la disperai6n política, ideológica y de concep

ciones estratfgicas. En sus origenes, el ERF se organiza como enti--

+ Segin Oayetano Carpio, este punto de partida " ••• nos ale,16 total-
mente del eaquema de que la guerrilla, por si s6la, puede hacer 11 
revoluci6n; que la guerrilla 1 aislada del pueblo, es la que sueti
tuye al pueblo en su tarea besica de realizar sus propias transfor 
macionea." Ibid., p.52 -

++"En un plazo breve, de meses, nuestra organización logr6 una oon-
formaoi6n militar y poli tic a, aunque, en realidad, se trataba dei -
una idea en desarrollo, una idea dial6otica: la idea de que el pu1 
blo es el que debe constrllir su revoluoi6n y que si de manera inoI 
dental o neoeaaria teniamos que comenzar por formar la guerrilla,
esto correspondería a un asunto de índole transitoria, enmarcada -
en un esquema integral que concebía a un pueblo actuando y domina~ 
do todo• loe medioa y formas de lucha ••• " Ibid., p. 52. 
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dad federativa, con una direooi6n nacional+ que se relaciona con loa 

grupos armados, quienea no mant:lenen comunio1.oi6n entre si, en forma 

vertical y autoritaria. Bajo estas condiciones el ERP queda expue•to 

a serias desviaciones, oomo el udlitarismo y el pragmatismo, sobre -

la base de una organización burocrática, que para 1975 estuvo a pu.o.

to de causar su desaparioi6n. 

El ERP, al igual que las FPL, conciben a la organización de la 

guerrilla como la tarea principal del momento.++ La !alta de un plan 

de lucha política e ideológica hace que el deslinde con la izquierda 

tradicional se enfoque precisamente en la aceptaoi6n de la necesidad 

de la lucha armada. Bate aspecto, aundado a la estructura organizat! 

va buroor6tica, genera un nuevo tipo de militarismo, diferente al -

que de algdn modo existe en los años 60 entre diversas organiaaoio-

nea guerrilleras del continente.+++ 

+ En febrero de 19?1, un grupo de militantes secuestra a un impor-
tante miembro de la oligarquía cafetalera, Rrnesto R6galado Due-
ñas. Bate hecho provoca la reacción represiva del Retado, que oa
si desmantela a la naciente organizaci6n. Algunos grupos deciden 
separarse, mientras que otros, en una apreciación subjetiva del -
hecho, sobrevaloran la personalidad del grupo que habla realizado 
el secuestro, dando pie a la r.onstituci6n de una direcci6n caudi
llezca. Las razones que elevaQ a rango de direcci6n nacional a di 
cho grupo, no obedecen a criterios políticos, ni s un serio an6lI 
sis del resultado político de aquella acción, sino a criterios e= 
sencislmente pra~mAticos. Prense Comunista: balance histórico del 
Primer Congreso del PRS, 1~1-1977. 

++"Durante los primeros años, es la orgsniuci6n de la guerrille el
elemento esencial que mueve al ERP. Toda Bu estructuración inter
na ea montada sobre esta terea y su trabajo es desarrollado en la 
clandestinidad de tal manera que BU incidencia en el plano politi 
co, m6s que jugar un papel de vanguardia, expresaba un salto de = 
calidad en el plano de las fo1•mas de lucha asumidas por las masas 
en desarrollo de la situsci6n revolucionaria". Ibid., p. 12. 

+++"Una cosa importante a señalar es que a diferencia del militaris
mo voluntarista tradicional que abarca a tod~ una organización, ~ 
qui el militarismo se di6 sobre la baso del burocratismo militar 
de la Direcci6n Nacional que no participaba de la conducoi6n con
creta de la actividad operativa sino sobre la base de la actividad 
de loa cuadros intermedios y de la base que en definitiva consti·
tuien pequeñas organizaciones militares independientes". Ibid., -
p. 16. 



- 66 -

El militarismo no llega a ser una conoepci6n de car6cter org6n! 

ca en el ERP, lo que se demuestra por los intentos, desde 197), de -

algunos militantes por transformar las formas organizativas al inte

rior y estructurar una linea politioa. En 19?3, el EBP daba los pri

meros paeoa tendientes a superar la estructura burocrática y las coa 

oepciones militaristas. Se habre un proceso permanente de discuci6n 

sobre la necesidad de construir el partido, de convertirse en una OI 

ganizaoi6n popular revolucionaria que cu.ente con una linea de masas, 

de constituir la vinculación entre la Vllllguardia revolucionaria y -

las masas explotadas, entre la actividad política y la lucha militar. 

En este proceso juega un papel de primer orden Wl grupo en vias 

de integracidn al ERP, encabezado por un joven y brillante militante, 

.Antonio Aroe Zablab (Amilcar), que elabora, en julio de 1973, un do

cumento titulado Los comandos organizados del pueblo, donde se plan

tean concepciones políticas criticas al militarismo. La lucha ideol~ 

gica al interior del ERP se centra en la critica hacia le iaea de -

que la oonducoi6n militar basta para conformar una vanguardia revol¡ 

cionaria. Desde ese momento se modifica la visi6n del proceso revol¡ 

oionorio al plantearse la construooi6n de una organizaoi6n popular -

que vinculara el aparato armado a las masas y articular, de manera -

org&nica, el aparato militar y el aparato político. 

En esta etapa, entre diciembre de 19?3 y enero-abril de 19?4 1 -

el debate orienta la atención al papel de la dirección, su composi-

ci6n y la forma concreta de construir la organizaoi6n. Desde esta -

perspectiva, la discusi6n pone el acento en el problema fundamental 

que habia dado pie al burocratiamo interno y a la carencia de una C,2 

heei6n politicat la estructura federativa.+ 

+ "El peligro mAs grave de este funcionamiento -fenerativo- apunta a 
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OÓmo producto de este proceso se toman medidas que significan -

un profundo avance en la pr&otica de la democracia interna1 se ini-

cia un periodo de estructuración organizativa basado en célulaa pol! 

tices y se abandona el esquema de las unidades militares; se promue

ve la partioipaoi6n de loe cuadros intermedios en la elaboración de 

documentos internos; los cuadros de Dirección Nacional comienzan a -

participar de manera activa en las actividades politioas y militarea; 

se critican las actitudes liberales internas; y se inserta a cuadros 

de Dirocci6n Nacional sin experiencia en las jefaturaa militare& a -

las milicias para que logren capacidad y vinculas con los cuadros 111!. 

dioa. 

Rn 1974 1 el proceso de dieouci6n interna se frena, al tiempo -

que se intensifica el debate en la dire«oi6n, al grado de conformar

se dos tendencias pol!tioae, una sncabezada por Sebaati6n Urquilla y 

otra por Roque Dalton. Se detienen aai los importantes avances que -

en materia del funcionamiento de la democracia interna se habian lo

grado. A las bases se les oculta en la medida de lo posible y, casi 

la no cohesión ideológica y pol!tica dentro de la organizaoi6n, 
por cuanto que oada manao t4otico, y por ende cada colUDllla de la -
organizaci6n, que por su propio desarrollo y autonomía elabora su 
propia metodología, su propio estilo de conducci6n politicu y afroa 
tariamos el diversionismo idel6gico y la dispersi6n orgAnioa den-
tro del ERP ••• no bastaría con que los miembros de la uctual Direc
ción se ligaran m's estrechamente a la oonducc16n política de las 
columnas ••• los reajustes deben realizarse tanto -en ese nivel- co
mo a nivel de los mandos t6cticoe, haciendo que aquellas columnas 
cuya direcci6n tenga ya la capacidad suficiente para hacerlo, co-
miencen a incorporarse a las tareas de dirección, se sientan part! 
cipes y responsables no sólo de sus tareas particulares sino de la 
marcha toda de la organizaci6n, procesando su experiencia que vie
ne de otros sectores de la organizaci6n • .lllsto nos permitiri funci2 
nar de acuerdo a laa leyes de desarrollo desigual y combinado, nos 
dotar6 de un verdadero nivel de ooheai6n en lo ideológico, lo org! 
nico y lo político y oentrar4 las áreas de direcci6.n dentro de la 
organizaoi6n". Ibid., p. 21. 
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hasta el dltimo momento, la existencia de una lucha interna en la d! 

recci6n. Cada una de las dos tendencias, por su parte, intentan ga-

nsr fuerzas en su slrededor. La lucha interna llev6 al ERP a un lu

cha fratricida que amensza con la total desaparición y culmina con -

un resultedo trágico: la muerte de Roque Dalton y de un militante o

brero, Pancho. Además, se produce la escisi6n de un importante grupo 

de milit;antes que posteriormente formen otra organización político -

militar: Resistencj.a Nacional. 

El proceso c1·ftico a!'rontado y superado tanto por el ERP como -

por RN, proporciona fecundas enseñanzas en materia de la organizaci6n 

interna de un organismo poli tic o. Tan1;o el EID' como RN coinciden en

señalar al burocratismo militar existente como la causa m4xima que ~ 

caciona aquellos resultados tr&gioos. La estructura federativa, que 

mantiene a cada grupo aislado del resto de los militantes y sostiene 
' una relaci6n vertical desde la direcci6n, es una forma organizativa-

que impide recuperar las experiencias de cada grupo y de toda la or

ganizaci6n y el desarrollo de una conciencia política e ideol6gica 

en las bases¡ asimismo, la estructura burocr6tica facilita en extre

mo el asentamiento de una direcci6n de corte caudillezco. La proocu

paci6n por el fortalacimiento político, ideológico y militar de le -

organización, era sustituido por el empeño de los dirigentes por ga

nar meyor prestigio personal,+ El ERP, mediante un proceso de criti

ca y autocritioa que abarca a toda la organizaci6n, desarrolla 11Da -

+ En ese entonces, en el ERF cada grupo armado recibe de la direc- -
ci6n indicaciones por separado, sin la posibilidad de analizar, -
discutir y criticarlas en colectivo, son interpretadas de modo uni 
lateral por cada grupo, tampoco se permite el desarrollo de la in! 
oiativa de las bases para participar en la conducción de au organI 
zaci6n. No existe, por tanto, una vida orgánica cohesionada que P2 
aibilite la conformaci6n de una linea pol1tica. Se reproduce, en-
tonces, la divisi6n existente entre trabajo intelectual y manual,
entre planificaci6n y ejecuci6n en la sociedad, entre dirigentes y 
dirigidos. 
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profunda discusión que da como fruto la transformación radical de la 

estructura organizativa con la fundación, en 19??, del Partido de la 

Revolución Salvadoreña (PRB); El gran desarrollo del IHP se opera b! 

sicamente en los años de 19?5 a 19??. Bl avance cualitativo se prod~ 

ce paralelamente a la maduracidn del resto de organizaciones pol!ti

co militares como parte del contexto social, caracterizado por el -

ascenso de la lucha de clases y de ahondamiento de la crisis politi

ce del r6gimen militar aalvadoreño. 

El FRB nace con la firme intención de 00DJ1truir su estructura -

organizatiVQ con el ejercicio pleno del centralismo demoor6tico y 

con la promoci6n de la discusi6n permanente como m6todo eficaz de e

laboraci6n de la linea política. Be sientan las bases políticas e i

deol6gicaa que permiten superar el militarismo. Se registra un radi

cal cambio en la concepci6n de la lucha de clases, el aspecto mili~ 

tar aparece como un nivel subordinado a la fuerza de 1118sas y a la l~ 

cha política, dentro del marco de una estrategia insu.rreccional que 

abandona la concepción del asalto r&pido, fulminante, al poder. La -

revoluci6n dejaba de mer entendida como un proceso puramente militar, 

para concebirse como un proceso fundamentalmente político. La super.! 

ción del militarismo se expresa tambi~n en la forma organiz~tiva a-

doptada por el PRS-ERP, al establecerse los mecanismos para el ade-

cuado encauzamiento de los problemss politicos y militares. En efec-

+ El proceso de autocr!tica y la constituci6n del FRB, se real.iza -
con base en la organización democr6tica. Se llevan a cabo ? reuni2 
nes plenarias doade 19?5 hasta 19??, donde se discute, por el con
junto de la organizaci6n, la problem6tica referente a la estructu
ra interna, se analizan las cuestiones propias a la elaboraci6n de 
su linea política, la estrategia y la táctica. La asamblea plena-
ria se constitu;ye en la m6xima autoridad de la organización, se d! 
suelve la anterior Direcci6n Nacional y se conforma una Comisión -
Organizadora del Partido, nombrada por representantes de cada una 
de las º'lulas militantes. La Comisión Organizadora se enoa~ge de 
la estructuraoi6n org4nica del Partido y de integrar tres oomit&a 
regionales. 
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to, al comprender que el proceso de la revoluci6n salvadoreña y su -

conducci6n es fundamentalmente política, se concede mayor autoridad 

al partido que al aparato militar, El ERP queda como una fuerza eep! 

cial convooable para las misiones encomendadas por la Dirección Na~ 

ciona1. del Partido,+ 

Es cierto que el PRB, al momento de constituirse no logra rom-

per de golpe con el verticalismo de las formas de dirección burocr6-

ticas y caudillezcas impuestas en sus inicios. No obstante, también 

es cierto que a partir de 1975, el ERP comienza a convertirse en una 

nueva organizaoi6n, al sentar las basea para su desarrollo político 

e ideol6gico, en funci6n de una estructura organizativa democr6ticgt+ 
Oon base en una nueva estructura organizativa el PRS-ERP llega a ser 

una de las m4s importantes organizaciones politice militares, confo~ 

mando, junto oon otras, la actual vanguardia pol!tica del proceso r! 

volucionario salvadoreño. 

De la linea del deearrollo del ERP, se desprenden otras dos or

ganizacionea. pol1tico militares: Besistencia Nacional(RN) y el Part! 

+ Este aspecto organizativo forma parte de las resoluciones de la -
sexta reuni6n plenaria del ERP, realizada en febrero de 1976. En -
el balance del primer Congreso del PR8 se plantea, entre otras co
sas, la necesidad de que el partido intervenga permanentemente en 
el ERP. 

++"Plantearnos seriamente la construcci6n de una estructura partida
ria, nos llev6 necesariamente a tener que pasar por un proceso de
purotivo que criticara y autocriticara nuestras actuaciones, q¡je -
evaluara la incidencia de los pasos errados para corregir los si-
guientea pasoa a dar; pero que ante todo se proyectara sobre la -
consolidaci6n del principio de la critica y autooritica, que sobre 
la marcha de una democracia interna nos llevara a contar con los -
mecanismos que sin atentar contra la din6mica de la lucha ideológi 
oa, como el motor constructivo de las pos1ciones correctas, pudie= 
ra sostener la unidad partidaria. Entenaiendo esta unidad como la 
confianza de todos los cuadros y las bases del partido en el cen-
tralismo democr4tico, para sacar al partido de cualquier doavia- -
ci6n posible. Ra decir que no concebimos una unidad !an6tica, basa 
da en una !alacia mística que lleva al congelamiento de las poe1-= 
cionea politioae, sino como la unidad alrededor de los principios 
que hacen posible mantener al partido con capacidad de avanzar i-
deol6gica y políticamente." Ibid., P•'• 
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do Revolucionario de loa Trabajadores Centroamericanos (PRTO).+ 

Resistencia Nacional se separa del ERP en 19?5. Se convierte en 

una tendencia política al interior del ERP que plantea el fortalec! 

miento de una corriente fascista al interior de lee fuerzas armadas 

salvadoreñas. Por tanto, propone la elaboración de una estrategia 

que contemplara la creaoi6n de una fuerza de resistencia popular, 

previniendo los efectos politicoe y sociales, que sobre el movimien

to popular en su conjunto, representaba la tendencia del r&gimen po

lítico a convertirse en un régimen fascista. La estrategia propueata 

abarcaba no s6lo la actividad militar de la organizaoi6n, sino tam-

bien un plan de 111eh1 política y de organizaoi6n de masas. Sin emba!: 

go, la ausencia de un proceso de diao119i6n interna sobre este y o- -

tros asuntos, impide su tretamiento por el conjunto de loa militan-

tea, de manera tal que el planteamiento de Resistencia Nacional era 

desconocido por gran parte de la base. 

Los razonamientos politices de RN no implicaron diferencias an

tag6nicaa o irreconciliables, como para producir la grave lucha in-

terna de 1975. El an6lisis que RN hace de su eeparaci6n se situa en 

la estructure burccr6tica y militar y en la falta de vida politice y 

discusi6n ideol6gica al interior del ERPt+ RN, al igual que el EBP,-

+ Lamentablemente carecemos de suficiente material informativo de -
estas organizaciones, por lo que nos limitaremos a plantear una -
visi6n general sobre sus origenes y constitución. 

++ Le RN indica con relación al ERP: "A nivel de la Direcci6n, se pe~ 
miti6 y !oment6 el liberalismo manifestado en el "dejar hacer, d~ 
jar pasar", ee consideraba que por BU nivel, cargo y funciones, -
los !lliembros de le Direcci6n no necesitaban ser cuestionados, ni 
vigilados, y fue aei como no ae impuls6 el proceso de critica y -
autoor!tica, vigilancia del colectivo sobre suB propios miembros 
y mucho menos vigilancia critica de las bases sobre su Direcc16n
Nacional ¡ el estilo federativo, la verticalidad estrecha y la com 
plementaoi6n mal entendida, condicionaron este quehacer." Por la 
causa Proletaria, 6rgano informativo de la Resistencia Nacional,
tro:'" 25, marzo-abril 1976. 
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enfatiza la carencia de una linea politice, aai como la pr6cticamen

te nula relación entre los diferentes grupos que conformaban al EHP, 

generéndone gran dispersión en su interior. L~ an6lisia del ERl? y -

de RN, sobre su origen y separac16n, confluyen en un aspecto central: 

la critica bacia la anterior organizaci6n federativa, hacia la dire~ 

ción burocr6tica y a la falta de cohesión politice, ideol6gica y es-

tratégica en su seno. 

En 19?2 se produce una ruptura entre loa grupos que integran i

nicialmente al ERP, con la separación de un pequeño grupo: le Organi 

zación Revolucionaria de loe Trabajadores (ORT). Organización que se 

conforma an 1971, fruto de la radicalización de la juventud univera! 

tarie que, al igual que los militantes de las FPL, ERP y RN, buscan 

romper con la pr6otioa politica tradicional a trav6s de la implemen

taoi6n de la violencia revolucionaria de las maoas oomo nuevos y su

periores m6todos de lucha. En 1972, este grupo entabla relaciones ~ 

fr&giles con el ERP, sin que fructifiquen en una cohesión política. 

La ORT comienza a crecer a partir de 19?; sobre la base de la -

linee politica general de "ir a donde eetan las .l!Ulsas explotadas o-

breras y campesinas".+ Es en 1974 1 cuando la ORT da un gran paso en 

la organización interne, al conformar "círculos de estudio y lucha -

en todo el paia" con la intención de formar cuadros revolucionarios 

capacea de combinar la teoria y la prlict1ca revolucionaria, "aplica!! 

do creadoramente la teoria marxista-leninista en la lucha que libra

nueetro pueblo". La ORT sienta asi las bases de la const it uci6n de -

un partido. Entre loe años de 1975-?6 1 se realiza el Primer Congreso 

Constituyente del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centro! 

mericanos (PRTC). 

+ Síntesis oronol6gica del proceso de conetrucci6n del Partido Revo
lucionario de loa Trabajadores Centroamericanos. (Folleto). 
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En sue inicios las organizaciones político militares salvadore

ñas consideran a la organización de la guerrilla y de la lucha arma

da, como el punto de partida para profundizar la organizaci6n revoly 

cionaria del pueblo, como el punto de partida del proceso revolucio

nario salvadoreño. Paulatinamente, en su desarrollo, con procesos y 

ritmos diferentes, eetas organizaciones se deslindan, en la pr6ctica 

pol!tioa, tanto de concepciones vanguardistas, como de posiciones ID! 
litaristas, La nueva izquierda salvadoreña en su pr6ctioa política ! 

prende a relacionar los diferentes elementos de la lucha revolucion~ 

ria de masas, dando el justo peso a cada elemento, de acuerdo a las 

condiciones concretas de El Salvador y al propio desarrollo organiz~ 

tivo, político e ideológico del pueblo. 

Al mismo tiempo, las organizaciones político militares, de a- -

cuerdo a su especifico y particular desarrollo, confluyen para 1975 

a un punto de coincidencia, independientemente de las diferencias en 

lo referente a las lineas políticas y concepciones estrat6gicas y 

tActicas. Como una respuesta a las exigencias de la lucha de clases, 

se fusionan oreadoramente con las organizaciones de masas, contribu

yendo ~ elevar la ooncienoia politice y revolucionaria del pueblo -

salvadoreño. Este proceso so opera paralelamente a la crisis políti

ca de la clase dominante, quo encuentra el punto de partida en los -

fraudes electorales de la dácada de los setenta, principalmente en -

las elecciones presidenciales de 1972 y 1977. 

B) Segunda etapa: loe frentes de masas. 

El elemento sobresaliente de la política en la sociedad salvad~ 

reña, en la seg~cJ,111 mitad de la dácada de los 70, es la aparici6n de 

los frentes de masas. li:l Bloque Popular Revolucionario (BPR) ;_ el 
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Frente de Acci6n Popular Unificada (FAPU)¡ las Ligas Populares 28 de 

Febrero (LP-28) y el Movimiento de Liberación Popular (MLP), son la 

m6xima expresión de la irrupción aut6noma de las masas populares en 

el escenario político y social salvadoreño- Rn un breve periodo de -

poco más de cuatro años estas organizaciones desarrollen gran poten

cialidad de acción política y enorme fuerza de masas. La represión -

directa hacia los frentes de masas no logra sumirlas en la clandest! 

nidad, ni mucho menos disminuir su crecimiento y capacidad de part1-

cipac16n en osda una de las luchas reivindicativas del pueblo. Por -

todo ello, los frentes de masas son notables catalizadores del proc~ 

so político y social. 

Las organizaciones político militares, el concebir a las clases 

oprimidas como el verdadero agente político del C8lllbio social, se -

comprometen en su lucha cotidiana, proporcionandoles cauces y el ap2 

yo necesario para que se desarrollen en su papel de actor revolucio

nario. Elevan asi, al pueblo de su condición de objeto a la de suje

to consciente del proceso histórico. 

Significado histórico de los frentes de masas. 

La constitución de formas autoritarias, burocrdticas y militar! 

zadae de dominación estatal lleva a cada una de les organizaciones -

político militares a caracterizar al régimen político, con algunas -

diferencias, como un r6gimen fascista. Surge el planteamiento de coa 

juntar las fuerzas populares y democráticas en le lucha contra ese -

r'gimen. Nace entonces, como planteamiento táctico, la necesidad de 

conformar frentes políticos amplios. En le generalidad, en esta pro

puesta todas las organizaciones revolucionarias coinciden. Sin embat 

go, parten de concepciones distintas en la manera en que los frentes 
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de masas deberían de estructurarse, las fuerzas que tendrían que coa 

formarlos y el papel que habrían de jugar en la lucha revolucionaria, 

A pesar de las diferencias políticas e ideológicas, los esfuerzos de 

cada tma de las organizaciones político militares por separado, cri! 

talizan en el desarrollo y constitución de nuevas formas organizati

vas autónomas de masas, Los frentes de masas se integran por medio -

de ls unificaci6n de diversas organizaciones populares, sindicatos y 

federaciones obreras, organizaciones campesinas, de maestros, pobla

dores de tugurios, estudiantes universitarios y de secundaria, entre 

otras. Concentran y centralizan la enorme gema de reivindicaciones ! 

con6micas, políticas y sociales, de los sectores populares en una l~ 

cha com6n. 

Con la conjunci6n de todos estos sectores populares se amplia -

la reducida perspectiva de la problem6tica inmediata, hacia una vi-

sión que contempla un programa de lucha extendido a todo el 6mbito -

social. Los frentes de masas se erigen con base en formes originales 

de alianza obrero campesina, apoyándose en el movimiento estudiantil 

y en las organizaciones de pobladores de tugurios. Se constituyen a~ 

plias alianzas populares, que combinan la organización sindical aut~ 

noma, como fuerza política revolucionaria, con la formación de comi

tés de base en loa lugares de vivienda, al lado de sindicatos y org~ 

nizaciones campesinas, aglutinando a gran parte de la población tra

bajadora. 

En junio de 1974, a instancias de las Fuerzas Armadas para la -

Resistencia Nacional (FARN) y a partir de la alianza de sectores re-

volucionarios de obreros 1 campesinos, maestros, y sacerdotes progre

sistas, surge el FAPU.+ Para la construcción del FAPU, se parte de -

+El FAFU agrupa a las siguientes organizaciones políticas: Vanguar
dia Proletaria (VP), impulsa la organización.del movimiento obrero¡ 
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la idea de conformar un frente 1-olitico amplio, aonde se conjunten 11 

ha fuerzas revolucionarias, de111ocr·1hicas y progresistas en la lucha 

común contra la dictadura militar en proceso de convertirse en un rf 

gimen fascista. El .F'rente Amplio combinaría la lucha extraparlament! 

ria con la luch11 parlamentaria ¡¡ partir de un programa u.iniwo que iB, 

cluye desde el alza del salario, hasta la conquista de libertaaea d~ 

u.ocrálicas. El FAPU inicia asi, lo que él mismo denomina "la concep

ción !rentista en El Salvador". Se plantean tres elementos de la lu-

cha revoluci0nbria: la necesidad de la acción popular contra la esc! 

lada fascista, de crear un nuevo frente político y de iniciar la mo

vilización popular y el movimiento huelguístico.+ 

El 30 de julio de 1975, a instancias de las FPL, surge el BPR.++ 

Las tareas inmediatas y fundamentales en su nacimiento son: "l) In

corporar a lo clase obrera a la gran tarea hist6rica que le corres--

el Movimiento Revolucionario Campesino (MRC); el ]'rente Universi
tario Estudiantil Revolucionario "Salvador Allende" (FUERSA) ¡ la 
Asociaci6n Revolucionaria de Estudiantes de Secundaria (ARDES)¡ -
la Organización Magisterial Revolucionaria (OMR), que orienta el 

trabajo de la Asociaci6n Nacional de Educadores Salvadoreños - -
(ANDE'S). Las FARN convocan a la fomaci6n de un frente politico -
amplio, pero en 1977 varias organizaciones de masas ee deslindan 
para integrarse al BPR. El FAPU cambia entonces la intenci6n de -
conformar un frente amplio "al no existir condiciones para ello", 
y enfoca sus esfuerzos a la construcci6n de un frente político de 
masas, posponiendo la integración de un frente am¡;lio. lQué ea el 
FAFU?, en el boletín Puetilo, órgano informativo del E'AFU (1979). 

+ Pueblo, 6rgano informativo del FAPU, abril 19?9. 

++El BFR agrupa a las si~uientee organizaciones: La Uni6n de Traba
jadores del Campo (UTC); la Federaci6n de Comr·esinos Cristianos -
Salvadoreños (FECC/S), ambos integrados por proletariado, semipro 
letariado rural y campesinado medio; la Unión de Pobladores de TÜ 
gurios (UPI'), integrada por inmigrantes ael campo, obreros, desem 
pleados uLicados en zonas industriales¡ la Asociación Nacional de 
Educadores Salvadoreiios (AND~S), que concentre aproximadamente el 
80% del total de profesores de primaria y secundaria¡ Universita
rios RevolucionHrios (UR-19 y l!'UR-30); el Movimiento de Estudian
tes Revolucionarios de Secundaria (MERS); Movimiento de Cultura -
Popular¡ ComiU Coordinador de Sindicatos "Jos6 Guillermo Rivas"; 
y ndcleos obreros del movimiento sindical. 
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pende conducir: la revolución popular hacia el eocialiemo¡ 2) forjar 

la alianza obrero campesina; 3) incorporar a la lucha por la revolu

ción popular a todos los sectores explotados y oprimidos del pueblo; 

4) desarrollar el BPR, basta convertirlo en un poderoso e indestruc

tible frente revolucionario de masan".+ 

En febrero de 1977, bajo el auspicio del PRS-ERP, se conatitu-

yen las LP-28.++ Propone loe siguientes planteamientos políticos: a) 

Para el pueblo oalvadoreño y para las masas trabajadoras el elemento 

fundamental as la organizaci6n y p1·eparaciSn que los capacite plilra -

alcanzar y respaldar sus conquistas democráticas. Debemos basarnos -

en nuestros propios esfuerzos y capacidad para garantizar nuestros -

logros e intereses 1 profundizando la organización politice y hacien

do avanzar la claridad de conciencia en la lucha por objetivos fund! 

mentales de las clases trabajadoras. b) El objetivo de las LP-28, no 

es rivalizar en la lucha por la eupremacia política, sino la bdsque

da del fortalecimiento del movimiento popular y democrático, a tra-

v~s de un proceso de acercamiento, entendimiento y coordinaci6n con 

el reato de fuerzas políticas que nos lleve a confluir en el necesa

rio proceso de unidad a trav~s de un Frente Amplio Democrático con-

tra la dictadura Fascista. e) Integrarse a una situación histórica -

trascendental, en la que es posible alcanzar verdaderas conquistas -

democráticas ael pueblo salvadoreño, a partir de aerrotar al rágiwen 

+ BPR Internacional. Boletín, noviembre de 1978. 

++Las LP-28 aglutinan a las siguientes organizaciones: Ligas Popula
res Obreras "Marco Antonio Solía"¡ Asociaci6n de Usuarios y Traba
jadores de los Mercados de El Salvaaor "Marisela Serrano", que a-
grupa a un importante contingente de vendedores ambulantes y de -
mercado¡ Comité de Barrio "Víctor Orlando Quintenilla", importante 
aporte a la lucha de loa pobladores de tugurios vinculada al movi
miento obrero¡ Ligas Populares Campesinas "Hthoes del 29 de octu-
bre" ¡ Ligas Populares Univerai terias "Mario Nelson Alfare''; y Li-
gas Populares de Secunciaria "Edwin Arnoloo Contreras". 
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fascista y su aetcag6gica apert\ll'o, Conquistas que se.1:hn los primeros 

p~sos de las masas trabajadoras en su preparación para alcanzar el -

logro de sus intereses fundarr.entales.+ 

La importancia histórica de estos frentes, el margen de las di

ferencias político ideológicas con que n&cen -y en las que nos dete~ 

dremos en el capitulo siguiente- es aquéllo que tienen de comWi: loa 

!rentes de masas expresan en la práctica pol1tica la superación, por 

parte de las orgaaiz~ciones pol!tico militares, tanto del foquiamo -

como del vanguarct.i.u::o, al tj.empo que logran aglutinar el descontento 

popular en torno a programas socialistas. La vanguardia revoluciona

ria salvadoreña emprende esta superación -entendida como asimilación 

y profundización critica de anteriores experiencias revolucionarias

al recoger las enseñanzas de los movimientos po~ulares, al reflexio

nar sobre ellas para vertirlas nuevamente al movimiento popular. 

En El Salvador, la contradicci6n entre el capitel y el trabajo, 

tanto en la ciudad coll'.:o en el campo, cobra un significado e importaa, 

cia mayor que otras contradicciones secundarias. En este sentido, el 

sobreponerse al foquismo responde e condiciones objetivas ouatenta~ 

das en la existencia de un enorme proletariado rural, distinto al -

campesinado tradicional, que fue la base social de le guerrilla de -

los años 50 y 60.++ La actividad armada implementada por loa grupos 

+ El movimiento popular contra la dictadura. Documento de fundaci6n
de las LP-28, octubre de 19??. 

++ 11En ese marco hay que explicar la extinci6n de las guer·rillas rura 
les de los años 50 y 60, y en 'articular ae su versi6n foquista. = 
El foco no desaparece porque la reelidad lo h&ya demostrado inco-
rrecto. Ninguna política ni su correspondiente forma organizativa 
declina o desaparece por las derrotas, sino ~orque declinan o des! 
perecen las relaciones sociales que la originan. A partir de cierto 
grado de transformaci6n de la economía de estos paises, el ".foco" 
guerrillero comienza a resultar tan rmacr6t).ico como, en sus momen
to-, las asociaciones mutualistas o los sindicatos de artesanos~-
(sin que empero, unas y otras des&parescan completamente),. Gilly 
Adolfo, Le reor anizaci6n de la clase obrera latinoamericana, en -
Cuadernos o • 
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político militares ahora se sustenta en la organizaci6n de masas. Se 

trata, antonces, de capacitar a las masas desposeidas y contriLuir a 

su prepoJ.'acif1n insurreccional. 

De la mism9 manera, el abandono del vanguardismo obedece a un -

intenso proceso de recuperación y ascenso del movimiento otrero, que 

tiene lugar no s6lo en El Salvador, sino en todo el continente.+ La 

superación del vanguardismo, parte de la revalorización por parte de 

las organizaciones político militares de los esfuerzos de autorgani

zaci6n de las musas. La vanl!,uardia revolucionaria ya no trata de de

sarrollarse por si misma, autoconcibi6ndose como el sujeto revoluci2 

nario por excelencia. Se coloca, ahora, al se~icio de la lucha rev2 

lucionaria de masas, recupera sus iniciativas y actua en funci6n de 

la actividad de masas. 

La importancia histórica de los !rentes de masas va más allá de 

la superaci6n del vanguardismo y del foquismo. Juegan un papel de 

primer orden en la agudización de la crisis política y en el desarr2 

+ ·A partir de la segunde mitad de los años 70 se inicia un ascenso -
sin precedentes de las luchas obreras en latinoamerica con el est! 
llido de una serie de huelgas: huelga general del proletBl•iado co
lombiano en 1977; huelgas obreras brasileñas en 1978-79; huelga ge 
neral de los obreros argentinos (1979)¡ la huelga insurreccional = 
del proletariado boliviano que hizo fracazar, en 1979, el golpe m! 
litar de Netush Busch; la huelga general en Perú (1978); y lo mh 
importante, el triunfo de la revoluci6n nicaragUense en virtud del 
estallido de la huelga general jnsurreccional acompañada de las a~ 
ciones militares del FSLN. Todo ello, aunado a los procesos revolu 
c ionarios en El Salvador y Guatemala, expresll ".,.un aumento de la 
actividad organizative del proletariado y los asalariados a nivel 
sindicel y a nivel de empresas, que se manifieste en la aparici6n 
o reaparición frecu.ente de fonnas de organización basadas en la i
niciative y en le actividad proveniente de lou lutares de trabajo 
(comit6s, comisiones, consejos) antes que en las pr6ctices oficia
listae e institucionalizadas de los sinuicalos tradicionales (sin 
que estos sean descartados, sino más cien arrastrados a las lu• .
chas), Un aumento de la actividad político-programática de los seo 
torea más avanzados de la clase obrera y de las organizaciones re= 
volucionari•s que se refleja, por ejemplo, en la constitución del 
Partido de los Trabajadores en Brasil, o en los programas de revo
lución socialista adoptados por varias de las organizaciones polí
tico militares aalvadorefias". !bid,, p. 29-30. 
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llo del pI'oceso revolucionario. Como instancia de hi autonomía polí

tica de las clases trabajadoras, los frentes de masas canalizan el -

descontento popular hacia la lucha política contra la dictadura mil! 

tar y desestructuran, desde 1977 y particularmente en 1979, los in-

tentos gubernamentales por reorganizar la dominaci6n estatal, A par

tir de 1979, loa frentes de mesas definen el carácter de clase de la 

revoluci6n. La actividad política de masas es el sustento material -

del programa socialista de la revoluci6n, públicado en 1980. Son fi

nalmente, el factor distintivo de la revolución salvadoreña con rel_! 

ci6n a anteriores procesos revolucionarios en el continente. La ea-

tructura organizativa de los frentes de masas ea la base de la comb1 

naci6n de nuevos mátodos de lucha al interior de la actividad sindi

cal, de los suburbios y entre los campesinos. Es al mismo tiempo, el 

soporte para la resistencia popular en una guerra prolongada, en doa 

de se entrelaza la actividad armada de un ejercito popular con la l~ 

cha política de masas, 

Los frentes de masas en el movimiento popular revolucionario. 

le formación de los frentes de masas en el terreno sindical ti~ 

ne como antecedente la penetraci6n de las organizaciones político m! 

litares en los sindicatos alejados de la influencia gu~ernamental p~ 

ro que permanecen aislados, en los sinaicatos dominados total o par

cialmente por el Estado a través de la CGSS, y en la generaci6n de -

nuevos sindicatos independientes. En el movimiento sindical, ámbito 

de defensa cotidiana de los asalariados ante el capital, los frentes 

de masEts rep·escntan, par un lado, 16 recuferaci6n y le consolida- -

ci6n de la larga tradición del proletariado salvadoreiio por organi-

zarse autónoma e independientemente del Estéido. For otro lado, son -
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producto de la ill8ersi6n de las organizaciones político militares al 

interior d~ ese proceso de organizaoi6n proletaria, superando el ai~ 

lamiento en que habían nacido. A la acumulaci6n de experiencias en -

la luoha de la olase obrera, a su propia vivencia en el en~rentamie~ 

to diario con el capital y los sindicatos de corte gubernamental, ae 

suma un proy.ecto político con objetivos estraUgicos socialiatea. La 

lucha sindical y la lucha politice se vinculan en torno a u.na direc

ción proletaria. 

El ascenso del movimiento obrero se expresa no s6lo en el cree!, 

miento del ndinero de huelgas, tambi&n en el paulatino desarrollo de 

nuovos m&todos de apoyo y resistencia y el aumento de acciones popu

lares con.juntas. Laa huelgas son acompañadas por tomas de t'bricaa ~ 

retención de reh6nes, coordinadas con acciones populares como la OC!l 

paci6n de edificios pdblicos, plazas e iglesias. Acciones en las que 

participan unificados los sindicatos del campo y la ciudad, apoyado• 

por el movimiento estudiantil, todos organizados en algón trente de 

masas~+ Las reivin4icacionaa obtenidas en esta coyuntura huelgu!ati-

+ El movillliento huelguístico de eata periodo pres&nta le siguiente -
trayectoria: 19?4: 200 obreros de la construcción del ramo de Ka-
'quJ.naria pesada eatallan en huelga, conquistan todas sus demandas. 
La huelga ea apoyada por el FAPU, quien impulse en ese mismo año, 
tres movilizaciones campesinas. 1975: ostallan 2 huelgas, tambien 
ganadas, una de miles de obreros de la construcción, y la otra en 
INDICA, fábrica de muebles. El BPR organiza grandes manifestacio-
nes y toma por primera vez la catedral. 1976: 6 huelgas, de las -
oualee, 2 son ganadas, une por trabajadores de Oerr6n Grande y o-
tra por los electriaiataa (BT:SOEL); ' disueltas 1 la de loa metaló.!: 
gicos de AICOA, la de los obreros de oonstruccion de Terracera y -
la de loe trabajadores del Puerto de Aoajutla; la de textiles de -
.MAIDENFORM, derrotada. 197?; 11 huelgas. En AINCO (Plan de la LQsY; 
na), se combinan demandas económicas con la exigencia de respeto -
haeia el sindicato. Se obtienen todas las demandas, incluyendo la 
reinetalaci6n del Secretario General del Sindicato. La Diana: pe1e 
a los ataques armado• contra los huelguistas, el l' de octubre coa 
quietan la mayoria de las demandas, son apoyados por el J.APU y el
BPR. IlfOA (Santa A.na): se demanda aumento salarial, contrataci6n -
colectiva y reinstalaci6n de activos sindicalistas, entre ellos el 
Secretario General, Minas de San Sebastian: ante la amenaza de dea 
pido de 280 trabajadores conservan el empleo despu6s de una hue1...: 
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ca se centran en la obtenci6n de nuevos contratos colectivos, aumen

tos salariales, pago de los dies de huelga, mejores prestaciones so

ciales, reintegro al trabajo de obreros despedidos arbitreriamente,

pago de inde1112izacionea, y quiza lo más importante, $l 3ostenimiento 

y extensión de la organizaci6n sindical al margen de las centrales -

gobiernistaa. 

Lo oaraoteristico del movimiento obrero de los años 1974-78, es 

la contormaci6n de un proceso de acumulación de fuerzas sindicales -

aut6nomas. Bl papel fundamental de los frentes de masas en ese proo1 

so, independientemente de los diferentes proyectos politices que se 

sustentan, es el com\1n estimulo y apoyo a la iniciativa de organ1za

ci6n de las masas. A partir de especificas y naturales reivind1oaci2 

nea, los trentes de masas facilitan y aceleran la generaci6n de un -

peneemiento aut6nomo que, a la vez, trasciende el marco de las demaa 

das inmediatas hacia una perspectiva politice, ideológica y organiz~ 

tiva mb amplia. 

ga. La Oascada1 huelga por m6s de un mes, oon demandas salariales 
y la reinatalaoi6n de 10 despedidos injustamente, participan la -
JBSTIAVOBS y el BPR • .Adelds estallan huelgas en PEB~UERA, mame.A 
y BAGLJ, las 3 ganadaa; en Acero S.A •. , disuelven el movimiento, y 
2 derrotadas, en Autobuses Rutas 5-28 y en Rayones, empresa textil. 
En les huelgas de 196?-7?, el FAPU organiza 12, el BFR ;. y la UDN 
8, Adem&s el BPR ocupa el Ministerio de Trabajo y organiza 2 mani
testaoionee. Para 1978 el movimiento huelguístico crece en enormes 
magnitudes oon la realizaoi6n de por lo menos 40 huelgas, orienta
das por el BFR, el FAPU y la UDN. Entre elles se registran le de -
INSICA, Refinería de Azácar, Sacos Cuscatlán, Rayones, Aceites y -
Grasas, PRONAC, Fabril de San Miguel, Hilaturas de Apopa, Pezoa, -
IMES, eto. Oon estas acciones el movimiento obrero vence las difi
cultades legales establecidas en el C6digo de Trabajo. La mayoría 

·de huelgas son declaradas inexistentes, dando pie a la interven- -
c:l6n de los cuerpos de seguridad para el desalojo por la fuerza -
del centro de trabajo, le reepertura de le fábrica con represalias 
a los huelguistas m~s activos, o bien se alargaba indefinidamente 
la soluci6n pare vencer la huelga por cansancio. Por lo general, -
los contratos colectivos de trabajo eren copias del C6digo, se es
tipulan salarios muy bajos, limitadas o nulas prestaciones labora
les, obligaci6n de pagos de cuotas pare vivienda que s6lo bénefi-
ciaban a la burocracia sindical, pago de un seguro social ineficaz 
y se justificaban despidos masivos o sel~ctivós. 
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Sobre ente base, el movimiento otrero 1 situado en un contexto -

de e!ervecencia de lucha fopular, resurge en 1979 con una potencial! 

dad nunoa viste en la historia de El Salvador. El ascenso del movi-

miento pareeia ser ya infrenatle, despufs de un periodo donde los 

trabajadores aprenden a desarrollar nuevos m~todos de luche combinn

doa con el ejercicio del derecho de huelga.+ Durante este proceso el 

proletariado se reconoce como clase· social con intereses propios y -

+ En J1pem1s cloa meseA, agosto y se¡ 0tiembre de 1979, se suceden 23 -
conflictos sindicales, de entre ellos 19 son acompañados por la o
cupación de las fábricas o la detención de rehenes, La w.aJorie de 
estos conflictos son dirigidos por eol Corr.ité Coordinador de Sindi
catos 1 adscrito al f;PR, por el FllFU y el PCS, Las bases sindicales 
presionan al P<.:s, que n0 sim¡..atizaba con loe nuevos m~todos de lu
cha, pare impulsar las huelgas con la ocupación de f~bricas, Ante 
el ascenso del sindicalismo revolucionario, los empresarios respon 
den con el cierre d~ fábricas. Desde la primera semana de agosto b 
empresas (4 fábricas y 2 hoteles) cierran, dejando cesantes a cer
ca ele 1600 trabajadores sin el pago áe salarios atrasados y sin la 
indemnización. Las fábricas cerradas son i.naustrias de iraquila, -
subsidi11ries de co.rporaciones norteamericanas, El cierre áe fábri
cas amenaza con aumentar el 6eoen1rleo y snbempleo de más de un 40% 
de le potlaci6n económicamente activa como una medida para detener 
la ola huelguística, La implementación óe nuevos y eficaces m~to-
dos de lucha tit'!ne, '}Uize, su nE>Jor ilustración en las huelp;as, -
realizadas en 1979, por los obreros de la F6trica de Cerveza "La -
Constancia" 1 de la embotelladora "La Tropical" y por "l sindicato 
de el11ctricistas (STECEL). 11 princi¡.ios rJe marzo, los trabajadores 
de la cerveceria y la embotelladora, a1,oy1:1doc por el :SP!i, se van a 
la huelga, ocupan la fábrica y mantienen co~o rehenes a 9 funcion~ 
rios de la l'mpresa, en defensa de irejoras salariales y otras pres
taciones. El ~ouirril'nto ea declarado ilegal y el t'!j~rcito rodea la 
planta, en tanto 1m helicoptero (iisparaba a 1uienes intentaban a-
cercarse a la fábrica. Ante estos econtecimientos, los trabajado-
reR amenazan con dinamitar la planta si el ej~rcito intenta entrar, 
mientras que algunas orgRnizaciones populares brindan solicaridad 
con la construcci6n de barricadas y quewas de autotuReB 1 el trans
porte p6blico 1ueda restringido. El STECEL en solidarid0d ocupa -
las instalaciones de varias subestaciones de la Con•pañia El~ctrica 
del T,emp0 y suapende la P.nergia durontl" media hora por lo maiíano y 
una hora por la terde. Loa ~eros de epoyo se suceden y lu carital 
queda semipara lizada y se reolizll una manifestación camiesina 1 que 
t'!S reprimi~s. El ej~rC'ito no e11t.ri• en la r·lantu, lR huelEH es re-
nu•lta •l 14 de marzo, ror neóio de neEociaclonea, con lH solución 
de las demandas obreras. El 19 de t:arzo, oT.li'CJ!;L se apodera de las 
plantas tranRrnisoras de enereía y el~ctrificn con alto voltaje l&R 
cercas para i"pedir la intervención del ej~rcito y AUApende t.otal
¡¡,,•ntf" lR l'nt'!rgia, pnl'HUznndo ol ¡.¡d.s ror ::.;: !·onis. El sinci:ICHLO -
planten 95 demandas y rore el 2~ de ~arzo non resuAltRB 93 ~e - -
ellns, ln hu!'!lf~'l h11lía tri 'Jnfndo. [0!1tos t.orr>1icl.on oel Boletín Inter
mirional, 6rg-11no lnforrrfltivo d~l i:rn, No. '-1, foL1·er·o-1L1;1rzo 19'79. 
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actda !rente al capital como un s6lo hombre, desarrollando una enor

me fuerza de masas. Las movilizaciones realizadas en esta etapa son 

claros ejemplos de la fuerza política que se puede conquistar a tra

v~s de las acciones mssivas y la solidaridad popular y, al mismo - -

tiempo, de la adecuada combinaci~n del accionar popular con la nego

ciac16n. La clase obrera aliada con amplios sectoroo populares toma 

la ofensiva en la luch~ contra el capital y desarticula todos los e! 

ruerzoe dbl Estado por controlar la organizaci6n proletaria y !renar 

la ola creciente de huelgas victoriosas. Las huelgas de marzo de 

1979 marcan el inicio de una nueva etapa del movimiento sindical ca

racterizada por gran beligerancia y combatividad de la clase obrera, 

ante la intensidad de la represi6n y la ascendente violencia.+ 

La beligerancia de las clases trabajadoras no se reduce al terrt_ 

no sindical, en el campo loe jornaleros rurales desarrollan nuevos -

mftodos de lucha apoyados por los frentes de masas. La presencia de 

un enorme contingente del proletariado rural, imprime a la lucha ca! 

pesina un contenido de clase distinto al del movimiento campesino l! 

tinoamericano de los años .50 y 60, que tiene como objetivo central -

la lucha por la tenencia de la tierra y por enemigo fundamental a la 

clase de los tel'ratenientes. En cambio, en El Salvador, los m6todos 

de lucha y reivindicaciones del campesinado indican que se enfrenta 

a un4 clase üominante no en su calidad de terrateniente, sino, basi

camente, en su calidad de burguesía agraria!+ Lea luchas del prolet~ 

+ Inconteblea huelgaa terminan con le destrucción efectiva de muchas 
plantas o el violento desalojo de sus ocupantes. Esta situaci6n se 
agudiza en los dltimos meses de 1979, asimismo, se suceden las per 
seouoiones a los lideres obreros, el exilio, las desapariciones, ; 
loa asesinatDa, operativos militares. cateos, registro de personas 
o de vehiculoa, en les principales ciudades como San Salvador. San 
Miguel y Santa Ana. 

++El 11 de noviembre de 19??, por ejemplo, los jornaleros del car,,
algod6n y caña de azdcar, toman el edificio del M:lniF.1 t.crio de Tra-
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riado rural, apoyad•s por loe frentes de masas y las organizaciones

politico militares, contribuyen a elevar la oonciencis politice del 

campesinado. A pesar del enorme peso ndmerioo de la poblaci6n rural 

en El Salvador, su contenido de clase se modifica a partir del desa

rrollo del capitalismo de la posguerra, al sbandonar las espeot•ti~ 

vas de pequeños propietarios con la perspectiva de la oolectiviaa- -

ci6n de la tierra, y surge paralelamente una alianza obrero-campesi

na de nuevo tipo, sustentada en la lucha com'dn contra la clase que -

del trabajo impago obtiene plusvalor. Bl campesinado lleva sus movi

mientos reivindicativo• a la ciudad, buscando el apoyo del movimien

to obrero, estudiantil y popular. Al mismo tiempo, se incorpora mas! 

vamente al proceso revolucionario en raz6n de sus propias necesida-

des y se vincula orgánicamente al resto de las luchas populares. 

A la lucha obrera y campesina se añaden los esfuerzos organiza

t i voa de los pobladores de tugurios, de maestros y estudiantes. 

Para los pobladores de tugurios, los !rentes de masas represen

tan una respuesta organizada ante la migraci6n del campo a la ciudad• 

de dimensiones desconocidas hasta ese momento, la proletarizao16n de 

la poblaci&l campesina y el desarrollo industrial.+ En general, al -

carecer de un trabajo fijo, la enorme masa de desempleados no cuenta 

con un marco de referencia de clase para actuar políticamente. Sin -

bajo y retienen a m6s de 200 reh6nes. En esta acción de más de 24-
horae, los obreros del campo obtienen incremento del salario mini
mo y subsidios para la alimentaci6n durante el trabajo. 

+Loa campesinos proletarizados, atraídos por un sistema fabril ino~ 
paz de ocuparlos en su totalidad, se concentran en zonas u~banss -
colindantes con los campos industriales para conformar grandes tu
gurios de miseria y desolaci6n. Los pobladores de tugurios son, en 
su mayoría, excluidos de empleo asalariado estable, masas de sube! 
pleados. trabajadores de la construcci6n, vendedores ambulantes y, 
en un mejor caso, vendedores de mercados. que conviven con trabaJ! 
dores asalariados. 
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embargo, la organización desde el lugar de vivienda, impulzada por -

loa frentes de maesa, les brinda la posibilidad de ligarse a la lucha 

popular con Ulla perspectiva clasista, Be amplía as!, la visión sobre 

la sociedad, para convertirse en actores políticos con reivindicaci2 

nea propias concernientes a una vivienda digna. Asimismo, se inoorp2 

ran a una problemática política y social máo extensa que los vincula 

a la lucha de los trabajadores asalariados y a la de los campesinos. 

Los pobladores de tugurios, en cuanto tales, se enfrentan al capital 

inmobiliario, a la expansión de la urbanizaci6n rentable y al Estado 

que estimula y gestiona el crecimiento de la ciudad. Los pobladores 

de tugurios se enfrentan al mismo enemigo que los trabajadores asal~ 

riedos: el capital y el Estado. Y 6sto es, la base de las alianzas. 

La rebeldía de las masas se traduce en la p6rdida de autoridad 

del Estado y en el aumento del descr6dito social, en el debilitamiea · 

to del poder de une burguesía incapaz de rosolver los efectos polit! 

coa y sociales de la crisis estructural. Las clases dominantes ren~ 

cien a la bdsqueda del consenso y en contrapartida crece el descon-

tento y la organización política de las 1118sas. La actividad política 

de masas se convierte en una fuerza de ruptura con las formas de do

minación pol!tioa de las clases en el poder, se generan los primeros 

estallidos insurreccionales. La oon!ormaci6n de los frentes de masas 

a partir de la luche com~n, progresivamente rebasa los estrechos ma~ 

coa reivindicativos, para situarse en una perspectiva de largo plazo, 

cuyo objetivo es la toma del poder y la construcción de una sociedad 

socialista. Asi, la organización autónoma de masas cobra un signifi

cado político. 

El fraude electoral de 197? se distingue del realizado en 1972+ 

+ En 19?2 la rebeldía de loe grupos patrióticos del ejárcito no es -
acompefiada·por acciones organizadas de los sectores populares. No 
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por la efervecencia pol!tioa de las masas. En 197? el ascenso del m~ 

vimiento popular revolucionario es difillitivo, por el estallamiento 

de algunas huelgas y el intento de extenderlas en todo el pais, tam

bián por la presencia de brotes insurreccionales, realizaoi6n de ma

nifestaciones de protesta contra la imposici6n gubernlillllontal, la re

beld!a de gu¡¡rniciones militares y la histórica toma de la Plaza de 

la Libertad en San Salvador. Ocho d!as dure ia ocupsoi6n de la Plaza, 

organizada por los !rentes de masas y organismos politioos, ooho di

as de expresiones de descontento, quema de autobuses, mani!eetacio-

nes, mitines relámpago e incluso la construcc16n de barricadas.+ 

La importancia hist6rica de estos hechos radica en la amplia 

participac16n de las masas el incremento de su iniciativa y capaoi-

dad de aoci6n politice. Se gesta una fuerza de masas, junto al ere-

ciente espíritu insurreccional, que garantiza la continuidad aseen-

dente de la lucha popular, Las masas desposei~as se convierten paul! 

tinamente en sujeto revolucionario. En 1977, se inicia la actual cr! 

sis revolucionaria y se perfilan alternativas de poder para las cla

ses dominadas. 

Para 19?9 el Estado pierde el control sobre la irrupci6n aut6n2 

ma de las masas y de las formas extremadamente violentas que asume -

la lucha de clases. Al aumentar las huelgas y la coordinaci6n de la 

lucha popular, se intensifican los intentos por configurar frentes -

existe, en ese momento, un ascenso significativo de la lucha de 111!, 
sas, ni la estructura orgánica que permitiera a la poblaci6n ins-
trumentar una respuesta organizada !rente al fraude el9ctoral. Pese 
a la ilegitimidad del régimen militar, el repudio colectivo bacia 
la dictadura y el deseo de un gobierno civil y democrático, no exi! 
te la estructura politice capaz de canalizar el descontento. 

+ El gobierno implanta el 28 de febrero el Estado de sitio, los cue~ 
pos de seguridad y el ejárcito desalojan violentamente a loa ocu-
pantes de la plaza. Los candidatos a la presidencia ' vicepresiden 
cia de la UNO son obligados a salir del pa1s, Se desata la consabr 
da ola de represi6n y persecuci6n. -
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antifascistas amplios para canalizar el descontento popular desde -

una perspectiva nnitaria. A su vez, las organizaciones politice mil!. 

tares incrementan las acciones armadas y de propaganda, que van des

de sabotajes, tomas do rediodifusoras, hasta la instrucción militar 

a las masas y loe secuestros para la difusión internacional del pro

ceso, la liberación de presos políticos y la obtención de fondos. El 

ascenso del movimiento popular se extiende a octubre de 19?9, cuando, 

en un intento por frenar la insurgencia popular, las fuerzas armadas 

derrocan al general Carlos Romero y se abre una nueva etapa de la l~ 

cha revolucionaria del pueblo. Se registra un nuevo avance en la or

ganizaci6n revolucionaria con la constituoi6n del Frente Farabundo -

Marti para la Liberación Nacional (F.MLN) y del Frente Democrático R! 

voluoionario {FDR). 

I.e d6cada de los 70 marca un proceso de acumulaci6n de fuerzas 

populares, elemento determinante en la actual etapa de guerra popu-

lar revolucionaria. Asimismo, registra un proceso revolucionario en 

constante superación y fortalecimiento, que no elimina lea inevita-

blee marchas y contramarchas, avances y repliegues que todo proceso 

revolucionario supone. 

Detr6s del permanente avance revolucionario, estén loa plantea

mientos estrat~gicos y tácticos que sirven de guia a la acoi6n revo

lucionaria y que, al mismo tiempo, se elaboran con base en las expe

riencias de la lucha de clases. La teoría revolucionaria de las org!, 

nizaciones salvadoreñas aborda problemas esenciales para la construs. 

ci6n del socialismo en nuestro continente. La !ormac16n y el papel -

dal partido, del frente revolucionario y del frente entimperialieta, 

las relaciones entre lee organizaciones politices y los !rentes de -

mases, el significado y lugar de la luche armada, de la negociaci6n 

y la politice de alianzas interna y externa, son cuestiones presen--
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tes en los documentos de cada una de las organizaciones político mi

litares y los !rentes de masas. 



III. EBTRAT!Gli Y TACTIOA. 

En capítulos anteriores se expuso el proceso de constituci6n de 

lee organizaciones político militares y de los frentes de masas como 

producto de la lucha de clases en El Salvador. A fin de completar la 

viei6n de ese proceso se presentan aquí los principales planteamien

tos pol!ticos, ideol6gicoe, eetrat6sicos y tácticos, de las organiz~ 

ciones político militares y &111'1 frentes de masas. 

lG inteno16n inicial de este capitulo fue elaborar una viei6n,

lo m4s completa posible, del proceso de estructuraoi6n de las diver

sas concepciones politices y estrat6gioaa 1 sus avances y modifioaci~ 

nes, en el transcurso de la d6cada de los ?O. Sin embargo, debido a 

las dificultades para encontrar el material suficiente en esta ta- -

rea -su ciroulaci6n es reducida y selectiva, difícilmente recupera-

ble-, se tuvo que redefinir la estructura de este capitulo. Se pre-

santa 6.nioamente una viai6n general de la estrategia de los partidos 

y organizaciones politices salvadoreñas, limit6ndose a la segunda JD! 
tad de los años ?0 1 específicamente en los años ??, ?8 y ?9. 

Se cumple asi con un objetivo: describir las concepciones polí

ticas que permiten al conjunto de organizaciones partidarias conver

tirse en la vanguardia del actual proceso revolucionario. La caract~ 

rizaci6n sobre la situaoi6n econ6mica, política y social en El Salv~ 

dor en la d~cada de loe ?0 1 las consideraciones sobre la f'ormaci6n -

del sujeto revolucionario, el papel de las meaos 1 el partido y el e

j6rci to popular en la revoluci6n; en general, los lineamientos táct1 

coa y estrat6gioos de los años mencionados, que son la guia de ac- -

ci6n del movimienbo popular en la lucha contra la dictadura militar 

y el inicio del quehacer revolucionario. Aspectos que se han conver

tido en una de las más ricas experiencias en Am~rica Latina. 
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El capitulo se divide en dos partee. La primera trata las cara~ 

terizaciones de la situaci6n econ6mica, po11tica y social de El Sal

vador en loe años ?O, se recuperan algunas consideraciones sobre el 

desarrollo hist6rico del país en loe casos en que el material docu-

mental lo permite. La segunda parte describe loe principales linea-

mientos estratágicos y técticos correspondientes a la segunda mitad 

de los años ?O. Esta ~ltima parte comprende los siguientes apartados: 

el carácter de la revoluci6n; l.ineamientoe astrat~gicos generales¡ -

las masas, el partido y el ejárcito popular; táctica¡ y relaciones -

internacionales. 

Se pretende brindar una visi6n de conjunto de la linea politice 

de cada una de las organizaciones revolucionarias y resaltar los - -

planteamientos relacionados con los principales aportes del proceso 

revolucionario salvadoreño: la confluencia en un programa socialista 

de la revoluc16n, la superaoi6n del foquismo y del vanguardismo, y -

el &nfasis en la integraci6n de las masas populares, especialmente -

del proletariado urbano y rural, al proceso revolucionario. 

Los planteamientos de las organizsoionas partidarias y de sus -

correspondientes frentes de masas aparecen entrelazados. Se exponen 

de manera combinada en el entendido de que ambos contribuyen en la -

elaborac16n de una misma linea politice. Las coincidencias y desarr2 

llos encontrados en ambos tipos de organizaciones asi lo indican. 

Para algunas organizaciones se cont6 oon material m4s completo, 

por lo cual se estuvo en condiciones de presentar una visi6n de con

junto mAs acabada. En el caso del PRS-ERP-LP-28 se tuvo acceso a su

ficientes materiales de análisis de la sociedad salvadoreña y de loe 

referentes a planteamientos estrat6gicos. Pare el caso de las FPL- -

BPR, fue mAe restringido el acceso a materiales de anAlisis, muchos 
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de loa planteamientos presentados son fruto de una revisión y recop! 

lación del boletín El Rebelde (1977-1980), Para la RN-FAPU se utili-

zaron escasos documentos, la mayoría elaborada por el FAPU. 

A pesar de que el proceso de constitución del FCS se desarrollo 

en condiciones dilorentes al de las organizaciones político milita-

roa, y aun cuando se carece de suficiente material so incluyen sus -

posiciones politices en la medida en que forma parte de la actual di 

recci6n revolucionaria. Con relación al PRTC y la socialdemocracia,

es notoria le ausencia do documentos. 

istoy consciente do que la falta do material podría producir u

na desoripci6n parcial, Sin embargo, considero imprescindible presea 

tar una aproxilll8ción general que contemple las principales ideaa y -

concepciones de las organizaciones revolucionarias salvadoreñas. se· 

sintetiza.o loa planteamientos que presentan mayor regularidad y con

tinuidad en loe documentos revisados, que coDBtituyen la base del -

quehacer revolucionario do cada une do las organizaciones. 

A) Situación económica, política y social. 

:ruerzas Populares de Liberación/ Blogue Popular Revolucionario.+ 

1.-11 desarrollo del capitalismo. 

a) Estructura económica. 

Le economia del pa!a permanece estancada antes de la posguerra 

por varios factores: la eoonomia se basa en la agricultura, la gran 

oonoentraci6n de la tierra y de los medios do producción y la aoumu

lsci6n de capital so desarrolla e partir de la producción para la e~ 

portaci6n, y no con base en la formación de un mercado interno, por 

+ So utiliza bAsicamente el doc11mento titulado Análisis de la situa
ción lolítioe de El Salvador (1978) elaborado por el BPR. s~ usan 
tembi n algunos boletines del BPR, (1978-1980) y el órgano in!orDl!. 
tivo de los FPL El Rebelde (1977-1979). 



- 93 -

demás estrecho. 

En la posguerra, la industria se origina como producto de la a

cumulaci6n de grandes capitales en el agro y le transferencia de los 

excedentes econ6micos. El desarrollo económico se sustenta en el 

"crecimiento hacia afuera", la debilidad del mercado interno persis

te y se estrechan los vínculos con el mercado externo, básicamente -

con Estados Unidos. La transformaci6n económica fundamental de la -

posguerra consiste en el predominio que cobra la industria y las fi

nanzas COll. relación al agro. 

b) Dependencia e imperialismo. 

La relaci6n de la economía salvadoreña con el mercado interna-

oional, espeoifioamente oon el imperialismo estadunidense, es de ab

soluta dependencia. El desarrollo eoon6mico de los paises dependien

tes est6 supeditado y determinado por las necesidades del imperial!~ 

mo. La dependencia de El Salvador se fundamenta en el binomio merca

do externo-mercado interno. 

En loe dltimos años la agricultura se he venido desarrollando 
como arte de los lenes del 1m erialismo, con el objetivo de: 
.- e orzar a estructura pr uct va e capitalismo dependien 

te); 2.-Superar la crisis en que se encuentra nuestra economía 
dependiente; 3.-crear condiciones para la fuerte penetraci6n -
del capital imperialista. ( •.• ) Toda producción y especialmen
te los productos agrícolas responden esencialmente a la deman
da externa, ••• lo que hace que nuestra economía dependa del i! 
perialismo. + 

Existe una atenoi6n especial en la política exterior estaduni-

dense hacia centroam6rica. En t6rminos generales se concibe a centr2 

am6rica como una regi6n de permanente inter~s para ~staaos Unidos: -

La regi6n adquiere en la politice norteamericana vital importancia -

+ El mismo razonamiento se sigue para el caso ae le industria, las -
finanzas y el comercio: "Hay que tomar en cuenta que el desarrollo 
de la industria obedece a la demanda externe ••• El desarrollo de la 
economía se ha debido el financiamiento externo ••• se debe tomar en 
cuenta que si el mercado interno es d6bil ee debe e que la produc
ci6n depende del mercado externo". Análisis de le situaoi6n pol!ti 
ca de El Salvador. P• 6-? -
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como área geopolítica "fronteriza". Mediante diversas pol!ticas, de

rechos humanos, democracias viables, etc., el imperialismo tiene in

jerencia en los gobiernos centroam6ricanos y dirige sus esfuerzos al 

fortalecimiento de las dictaduras en !unciones. 

2.- Estructura de clases. 

Las clases se caracterizan de acuerdo al lugar que ocupan en l~ 

producci6n, a las condiciones de vida y los intereses particulares.

La burguesía y loa terratenientes componen el sector dominante en Bl 

Salvador. La burguesía se origina en la producoi6n agr!cola para lu! 

go convertirse en clase empresarial y financiera. En consecuencia, -

se conforma una poderosa oligarquía que concentra gran parte de las 

actividades económicas del país. Los terrateniente cultiven y arrie! 

dan la tierra y se dedi.oan b6sicamente a la agroRxportaoi6n. Le bur

guesía ealvadorefia es incapaz de resolver los problemas econ6mioos -

de la nao16n. 

La pequeña burgues1a rural es una clase heterog6nea, que presa! 

ta diferencias de propiedad, de lugar llin la producci6n, de condicio

nes de vida e intereses de clase. Bl campesino rico presenta mayor ! 

finidad política e ideológica con la burguesía y colabora con la es

trategia contrarrevolucionaria de la dictadura. El campesino medio -

es indiferente a los problemas sociales, pero por las condiciones de 

opresi6n se acerca a las posiciones político ideol6gicaa de los su-

bordinados. El campesino pobre, por su condioi6n de explotado, es un 

aliado natural del proletariado, es una capa social potencialmente -

revolucionaria que está en proceso de proletarizaoi6n. 

Por otra parte ee encuentran las clases medias, que presenta P2 

eioiones políticas vacilantes. 

El proletariado es la clase fundamental de la sociedad, se div! 
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de en obreros agrícolas e inauetriales y constituye, con le m.ayoria 

de proletariado rural, el 60 por ciento de la poblaci6n total. El o~ 

jetivo fundamental del proletariado ea cambiar en forma radical el -

sistema capitalista por una nueva sociedad, el socialismo. 

3.- R6f51men político. 

En la d6oada de los ?O el r6gimen político se encuentra en pro

ceso de convertirse en fascista, apoyado en el ej6rcito como poder -

central del Bstado, Se profundiza la represi6n, paralelamente a in-

tantos de reformas -reestructuraci6n del. aparato judicial y la crea

ci6n de nuevas leyes que avalen la represi6n- y la supresi6n de he-

cho de todo espacio electoral. i su vez, el listado busca conseneo Bi 

cial entre sectores de la pequeña burguesía y de la burguesia para -

la institucionalización del fascismo. El r6gimen politico no se ººll!. 
tituye totalmente en fascista, por lo que se caracteriza al gobierno 

como "un gobierno fasoistoide". 

Bl "gobierno fascistoide" desarrolla una "guerra contra el pue

blo", sustentada en el ej&roito. y los cuerpos de seguridad, que in

cluye una o~ensiva ideol6gica, una guerra sicológica, la subordins-

ci6n de los sindicatos y la construcci6n de aparatos paramilitares.

En suma, el desarrollo d~ une guerra contrarrevolucionaria enlll8rcada 

en los principios estrat6gicos de contrainsurgencia promovidos por -

el pentágono, "aliado en jefe" de la oligarquia criolla. 

Les elecciones tienen como !unci6n engañar al pueblo con la i-

dea de que el cambio de gobernantes propicia la solución de sus pro

blemas. Es falso que las elecciones sean el pilar fundamental de 

la aplicaci6n de la democracia. La táctica propuesta ante la po-

litica electoral del r&gimen es el "boicot activo". 
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4.- La crisis. 

Por efecto de la deform¡;¡ci6n de las leyes del capitalismo se d! 

sarrolla una crisis econ6mica permanente o "cr6nica", que se maJli- -

fiesta en el estancamiento de la industria, la disminuci6n de las g! 

nanciae en la producci6n tradicional de agroexportaci6n, la crecien

te participaoi6n del imperialismo norteamericano, la incapacidad de 

las clases dominantes para encontrar soluciones efectivas ante la ~ 

crisis, el desempleo, y el aumento del costo de la vida. 

Para lea clasea trabajadoras los efectos de la crisis signifi~ 

can insoportabl•~explotaci6n, miseria y salarios de hambre. La agud! 

zaci6n de la crisis lleva a la profundizaci6n de la lucha de clases; 

frente al desprestigio y débilidad del ~gimen crece la organizaci6n 

de las clases 17rabajadoras. 

Partido de la Revoluci6n Salvadoreña / Ejercito Revolucionario del 

~/Ligas Populares - 28 de Febrero.+ 

1.-Bl desarrollo del oapitali.smo. 

a) Bstructura econ6mica. 

A partir de la producción y exportaci6n de caf6 surgen las rel! 

ciones de producción capitalista y se configuran las tendencias fun

damentales para la formaci6n social salvadoreña. La renta internaci2 

nal del suelo juega un papel bAeico en la instauraci6n del capital!! 

mo en Bl Salvador, en la manera en que se estructura la econom!a, en 

+ Se utilizan los siguientes documentos: El Grano de oro (1976), Bl 
Salvador: una era ectiva revolucionarii"l:197?), iasciemo y revOI~ 
c n soc a s •• y onas ranoas s.r.), las dos llltimas son pu
blicaciones posteriores a 19??. 159 las LP-28: El movimiento popu-
lar contra la dictadura {1977). Bl Grano de oro fue publicado en -
la revista Teorla y Pol!tica No. 1 1 abril-junio 1980, con el titu
lo El Salvador: renta internacional del caf~ y configuraoi6n capi
talista. 
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el grado de desarrollo de las fuerzas proauctivas, en el carácter d! 

pendiente de la economía y en la constituci6n de la oligarquía cafe-

talera como clase dominante. 

En este sentido y siguiendo la teoria marxista de la renta ca. 
be preguntarse: lc6mo se mB!lifieeta la renta del suelo en el
comercio internacional? O m§s específicamente: lExisten ren-
taa diferenciales y absolutas en el comercio internacional? -
En lo que atañe al caf4, que ocupa el segundo lugar en el co
mercio mundial, podemos afirmar: 
l. Que el cafá en el mercado internacional no se vende al pr!, 
cio de producción nacional del país productor, sino al preoio 
de producción del país que determina el precio mundial, en e~ 
te caso Brasil. 
2. Que la "productividad media" del Brasil es bastante baja,
lo que permite a todos los demás paises productores de caf4 -
con una productividad mayor que la del Brasil obtener una rea 
ta diferencial en el comercio internacional. 
'· Que la "productividad 1118dia" en el Brasil es mantenida ar
ti!icialmante por el Estado brasileño en beneficio de la oli
garquía cafetalera brasileña, la cual percibe fabulosas sobre 
ganancias en forma de renta diferencial. -
4. Que la renta diferencial que se dio en la caficultura bra
sileña !ue impuesta y mantenida en el mercado mundial, gra- -
ciae a la posición de monopolio del Brasil. 
5. El Salvador tiene una productividad media aproximadamente 
dos veces mayor que la "productividad media" del Brasil. Bato 
indica que la oligarquía cafetalera salvadoreña percibe jugo
sas sobregananoias en forma de renta diferencial. 
6. El Salvador está integ.rado parasitariamente al sistema ca
pitalista mundial a travás de la renta diferencial que se ob
tiene con la produoci6n y comercio del oaf&. + 

El desarrollo del capitalismo comprende dos grandes periodos 

históricos. En el primero tiene lugar el nacimiento y la coneolida-

ci6n de la produoci6n de cafá como eje de la economía, y el inicio -

de un ciclo expansivo de la renta diferencial en la d6oada de los 50 1 

que abre una tase de transici6n hacia el desarrollo econ6mico. En el 

segundo periodo, la renta diferencial junto con el capital extranje

ro constituye el fondo de acumulación sooial capitalista, que sirve 

para el desarrollo de loa demás sectores econ6micos. Rl sistema ban

cario cobra un nuevo impulso, en la medida en que es el intermedia-

rio de esta transferencia. 

+Teoría y política. op. cit., p. 64. 
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En la década de los 60, se inicia el crecimiento industrial que, 

sin embargo, se detiene con el fracaso del MCC y comienza el deaarr~ 

llo del turismo y de las zonas francas. Estas nuevas ramas econ6mi-·

cas, si bien brindan ganancias a la oligarquía, no permiten el desa

rrollo de las fuerzas productivas internas y mantienen a la economía 

dentro del mismo marco de integraci6n parasitaria al mercado mundial. 

La expansi6n econ6mica se realiza principalmente a través de un in-

cremento del "valor social" sin una base productiva real interna. 

A pesar del atraso eoon6mico y de los limites a la acumulaci6n 

de capital, en El Salvador rige el modo de producci6n capitalista. -

La ganancia y la renta del suelo, capital y propiedad territorial, -

no se excluyen, son inherentes a toda estructura econ6mica capitali~ 

ta. Ambaa categorías se enfrentan al trabajo asalariado en la medida 

en que participan del excedente producido por los trabajadores. 

b) Dependencia, subdesarrollo e imperialismo. 

La dependencia no se basa en la subordinaci6n de la economía -

salvadoreña a las necesidades del imperialismo, se genera a partir -

del est8llcamiento de las fuerzas productivas de El Salvador. Se tra

ta de un proceso productivo y de su integraoi6n al mercado mundial,

que limitan el ascenso de la acumulaci6n de capital y sus fuerzas -

productivas. 

La dependencia y el subdesarrollo, sustentados en la integra- -

ci6n parasitaria de la economía al mercado mundial, propician la ob

tenci6n de ganancias sin corresponder a un incremento de las fuerzas 

productivas. Predomina el proceso de expansi6n rentistica sobre el -

proceso de acumulaci6n de capital. Son dos las condiciones de este -

peculiar desarrollo. Por un lado, el carácter técnico atrasado de la 

producci6n de café determina una baja composici6n orgánica del capi-
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tal, el predomin.io del capital variable sobre el capital conetante.

Por otra parte, la permanente obtenoi6n de ganancias en forma de rea 

ta di!erenciul sin necesidad de reinvertir grandes sumas de capitel. 

Sostenemos, pues quo el relativamente insignificante proceso -
de acumulación en el sector cafetalero se debe a que existen -
problemas técnicos en el proceso productivo que limitan sobre 
todo una posible mecanizaoi6n del cultivo. Esto se perpetúa -
porque la maximizaoi6n del beneficio, que ea el objetivo al -
cual se supedita le acumulaci6n de capital es logrado e través 
de un mecanismo que lo sustituye: la renta diferencial. + 

La economía salvadoreña no es un campo de ganancias para el ca

pital monop6lico. Las relaciones entre el pa1s y el imperialismo se 

basan en lo político m~e que en lo econ6mico. La regi6n centroameri

cana en su oonjunto ea un &rea del sistema de dominio político impe

rialista. Con los proyectos de insteuraci6n de zonas francas las re

laciones con E. U. se modifican. Bl pa1s ee ofrece como campo de in

verei6n econ6mioo directa al capital norteamericano y empresas trall!!. 

nacionales de otros paises. Se estrechan aai, los vínculos entre los 

intereses econ6micoe del capital monop6lico y la economía salvadore

ña, reforzando la conoepci6n imperialista hacia Centroamérica como -

un &rea estrat,gica. El imperialismo establece alianzas politices 

con los sectores de la clase dominante que le garanticen la mayor f! 
delidad politice en el campo internacional. 

2 .- Estructura de clases. 

A partir de la producci6n de café se configuren las clases pro

piamente capitalistas. En la clase dominante se combina la propiedad 

capitalista y la propiedad territorial, conf'ormMClose una burguesia

terrateniente que, por eu integración parasitaria al mercado mundial, 

ee convierte en una clase derrochadora. El proceso de proletariza- -

ci6n se encuentra en germinaci6n, ya que persiste una gran masa de -

campesinos semiproletarizadoe, mezcle del pequeño productor y el tr! 

+Teoría y politica,op. cit., p. 74-75. 
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bajador asalariado. A pesar del proceso de expropiaci6n de tierres,

subsiste el minifundio como forma econ6mlca necesaria para la repro

ducci6n de lu fuerza de trabajo. 

La estructura de clases, con las transformaciones operadas en -

la posguerra, se modifica de acuerdo a la ubi.caci6n en la producci6n 

y en la propiedad. En el seno de la clase dominante, la oligarquía -

cafetalera-terrateniente adquiere adem's un carácter industrial y f! 

nanciero; asimismo, se configura una dábil burguesía industrial sin 

vínculos con la agricultura. 

La oligarquía cafetalera, por su doble carácter burguás-terrat~ 

niente, enfrenta contradicciones internas que la lleva a sustentar -

diversas posiciones políticas conforme evolucionan sus fracciones. -

Mientras que la fracci6n propi811lente cafetalera ae caracteriza por -

una enorme ceguera politice, la oligarquía financiera es el sector -

m&e poderoso por su posici6n monop6lica en la economía y el control 

directo del aparato industrial. Por otra parte, la hegemonía de los 

grupos financieros no garantiza el desarrollo econ6mico de las fuer

zas productivas del país. 

Oon la producci6n de algod6n se integre una nueva burguesía y -

pequeña burguesía agraria, que se distinguen de la oligarquía cafet! 

lera al incorporarse a la producci6n agrícola como capitalistas ca-

rentes de tierra y al impulsar el proceso de acumulación de capital 

con une visi6n más emprendedora. 

La burguesía industrial surge como una mediana burguesía con e!. 

caso poder económico, producto del impulso desarrollista de loe a- -

ños 50 y 60. Se encuentra con pocas perspectivas de desarrollo por 

la política especulativa de la burguesía financiera. 

En el seno de lae clases dominadas se profundiza el proceso de 
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proletarización, cobra importancia ol proletariado urbano, antes n6-

mericamente insignificante. Del mismo modo, las clases medias, liga

das al desarrollo de los servicios, adquieren una mayor importancia 

social. 

Loe jornaleros o proletariado rural y oampeeinoe pobres son la 

base de la riqueza de la nación y el principal eoetán del sistema. -

Por su posioi6n antagónica a cualquier "forma de desarrollo del cap! 

talismo dependiente porasi tario 11
1 constituyen la fuerza motriz más -

importante de la revolución. El proletariado urbano está poco desa-

rrol lado y se concentra en la capital y sus alrededores. Su importas_ 

cia politice radica on la mayor capacidad de organización y en el a

vance de su conciencia de clase. Junto con los jornaleros y los cam

pesinos pobres son la fuerza social que terminar6 con la opresi6n c~ 

pitalista e iniciarA las bases de la sociedad socialista. 

El crecimiento de loa servicios y el desarrollo del turismo pr~ 

voc&ll el crecimiento de loe lilectoree medios y de una pequeña burgue

sía urbana, que en los dltimos años no ha obtenido mejoras en las -

condiciones de vida. Politicamente, es un sector importante que pue

de constituirse en la base social de apoyo al fascismo. Sus posicio

nes politices son contradictorias. 

3.- R'gimen Político. 

La conformaci6n de un Estado propiamente capitalista, de un Es

tado nacional, presenta peculiaridades basadas en la configuraoi6n -

de una eoonomia dependiente y de una burguesía que es a la vez terr~ 

teniente. El Estado, en sus orígenes se rige con base en la renta d! 

ferencial. A partir de ella, se desarrollan los aparatos edminiatra·

tivos y politicos encaminados a sostener el esquema eooioecon6mico -

centrado en la producoi6n y exportaci6n del cafá. Las familias cafe-
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taleras detentan el poder de Estado y dirigen los distintos aparatos 

estatales. El resultado ea u.n Estado estrechamente vinculado a la o

ligarquía. A partir de la crisis del 29, la dominación política de -

la oligarquía se sostiene en el aparato militar del Batado. 

En la posguerra se inicia una "apertura democrática" con la pa!:_ 

ticipaci6n en el poder de loe sectores burgueaoa no cafetaleros y a! 

gunas capas de la pequeña burgues!a, que se ligaron al "impulso des!_ 

rrollista". El r~gimen político se estabiliza coyuntu:ralmente. Luego 

del desarrollo económico de la posguerra la oligarquía cafetalera- -

industrial y financiera conquista la hegemonía política y se consol! 

da al finalizar la guerra contra Honduras. Con la hegemonía pol!tioa 

de la oligarquía financiera se inicia un proceso creciente hac:l.a el 

fascismo apoyado en la alianza con sectores profascistae del ej,roi

to. 

La permanente crisis estructural y los intentos de la oligar- -

quia fiDanciera por conservar la hegemonía política y el control di

recto del Estado, hacen irreversible la tendencia a la implantaci6n 

del fascismo. Con la aparici6n del fascismo se reestructuran los ªP! 

ratos de Estado, y el orden político. Se produce una enorme central! 

zaci6n del poder en manos del ejecutivo y la neutralizaci6n absoluta 

del parlamento¡ se constituyen aparatos paramilitares y se busca el 

apoyo social entre las capas medias y la pequeña burguesía. Loa apa

ratos represivos del Estado se perfeccionan con la conformaci6n de -

cuerpos especiales de seguridad y espionaje. Se militariza no s6lo -

el Estado, sino la vida social. 

La implantaci6n del fascismo en tárminos institucionales se ge! 

ta en la primera pvrte de los años 70. Su constituoi6n responde a las 

necesidades de expansi6n de la oligarquía financiera, por in1poner 
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sus proyectos al resto de las clases sociales. No se trata de una -

dictadura cuyo objetivo central fuera la contrarrevolución, ya que -

por entonces no existe un au~e revolucionario, ni una oposici6n org! 

nizada al fascismo. 

4 • - LB crisis • 

Existe una crisis estructural en la formación económica, polít! 

es y social. Las perspectivas de una expansión econ6mica con base en 

la renta diferencial quedan agotadas con la baja permanente del pre-

cio internacional uel caié a fines de los años 60. 

Luego de la quiebra del lllCC y el impulso del "dessrrollismo", -

surge un proceso de concentración y centralización de la riqueza en 

manos de la oligarquía financiera, sin un paralelo desarrollo de la 

productividad del trabajo social. 

El desarrollo de otra modalidad del capitalismo dependiente -
necesitaria atacar la estructura de propiedad de la tierra ••• 
Sin embargo, para hacer esto una clase burguesa tendris que -
disponer de las condiciones de un cierto grado de desarrollo 
de las fuerzas productivas y de la productividad del trabajo 
social, o bien de abundantes e importantes recursos físicos -
-como petróleo, hierro, carbón, etc., que le permita dar un -
salto cualitativo en el JDBrco de las relaciones capitalistas. 
Esas condiciones no las encuentra ninguna clase burguesa en -
Bl Salvador. 
Incluso, el sector más avanzado de la oligarquía ••• inició el 
camino hacia el dessrrollismo industrial, pero bien pronto -
las contradicciones que este engendró con las estructuras bá
sicas inamovibles del capitalismo parasitario, volvieron imp2_ 
sible el co~t1nuar adelante. + 

La crisis política se sust~nta en la propia estructura de la -

clase dominante. Al interior del bloque en el poder no hay una fuer

za política capaz de quebrar la estructura de propiedad de la tierra 

y de socializar la renta diferencial del café al conjunto de la bur

guesía, y generar un nuevo impulso a la acumulaci6n del capital. En 

el terreno político es imposible impulsar une revoluci6n demooratico 
\ 

+ El Salvador: una perspectiva revolucionaria. p. 37 
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b\14'guesa que diera salida a la crisis estructural. For el contrario, 

se instituye el fascismo y, paralelamente, ae inicia el ascenso de -

la lucha de clases con le coníormaci6n de los instrumentos politioo

militares capaces de estructurar una ofensiva organizada de masas. 

La permanencia de la crisis, las contradicciones del bloque en 

el poder, el creciente descontento popular y la disponibilidad a la 

movilizaci6n de las masas, generan un alto grado de descompoeici6n -

del r~gimen pol1tioo. Be suceden coyunturas pol!ticas que deterioran 

la dominaci6n fascista y propician el desarrollo de una situaci6n r~ 

volucionaria. Como un indicador de la agudizaci6n de la lucha de el! 

ses surge la lucha armada y renacen las movilizaciones de masas, con 

la experiencia politica acumulada en la resistencia contra el fasci~ 

mo. 

fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional / Frente de Acci6n Fo

~ular Unificada.+ 

1.-El desarrollo del capitalismo. 

a) Estrucvura econ6mica. 

En la posguerra se inicia el proceso de industrializaoi6n con -

la obtenci6n de altas ganancias por la venta del caf~. El surgimien

to de la industrializaci6n impone la necesidad de ampliar el mercado 

externo. Este proceso se complementa con la expansi6n de las ideas -

integracionistas promovidas por la CEPAL y la constituci6n del llaCO.

En torno al MJC, su posterior fracaao y la guerra con Honduras, se 

desarrollan contradicciones entre las burguesias centroamericanas, -

que lleva a la oligarquía salvadoreña a buscar la continuidad del pr~ 

+ Este apartado se elabor6 con base en el documento titulado: El Esta 
do y la escalada fascista en El Salvador (1978), Otros documentos -
consultados fueron: Primer fífuñifleeto hlst6rico (1976), Segundo ~ 
nifiesto hbt6rico (1980), el boletfo Fueblo .(l97a;;79) y un docu-
mento de las FARN: Testimonios (1980).~ 
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ceso de industrialización con ·rruevos proyectos basados en la vincul! 

ci6n con el capital transnacional. Bl gran capital se orienta hacia 

actividades financieras. 

b) Dependencia e imperialismo.+ 

Para la oligarquía salvadoreña la l'e lación con el imperialismo 

estadunidense se desenvuelve en el interás de contar con el apoyo e

con6mico de los Estados Unidos. Al imperio norteamericano le importa 

reforzar el control sobre el área a partir de los planes de contral!! 

surgenoia trazados después ae la revolución cubana. La vinculación -

se realiza no sólo en términos de alianza politice y de colaboración 

económica, además se fundamenta en la estrecha relación entre el e-

j~rcito salvadorefio y el pent6gono. El imperialismo considera a Cen

troamérica "como §rea de influencia de su politice". 

La política exterior norteamericana es producto de la relaci6n 

de poder que se establece entre el departamento de Estado y el Pent! 

gono. Relaci6n que en ocaciones se complementa, o bien se contradice. 

2.- Estructura de clases. 

La moderna estructura de clases cobra forma desde el siglo pae! 

do. A partir de la producción de caté surge una oligarquía formada -

por unas cuantas familias que controlan el poder político y constit~ 

yen "un circulo cerrado de poder". 

Actualmente, la burguesía se representa por las siguientes fra~ 

ciones1 el grupo hegem6nico, integrado por la oligarquía cafetalera 

y la industrial financiera -que controle todas las ramas estrat6gi-

cas de la economía del pais-; y los grupos no dominantes, ligados al 

capital agrario y un pequeño grupo industrial. 

Entre las clases explotadas est6n los obreros industriales, los 

+ No_~e tuvo acceso a materiales relativos a la concepci6n de BN / -
FA~ acerca de la dependencia. 
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obreros agrícolas, el campesino pobre y los asalariados de servicios. 

El proletariado industrial, es la clase principal, llamada hist6r~c~ 

mente a diri~ir el proceso revolucionario. El campesino pobre es la 

clase social más numerosa del pa!s. Le clase obrera agrícola, por o

cuparse en jornales temporales, vive en condiciones muy inestables. 

~.- Ré_gimen político. 

En los años 70 se inicie un proceso de "fascistizeci6n" 1 con la 

conformaci6n de una "dictadura militar en escalada fascista". Faral!. 

lamente, se constituye la hegemonis política de la oligarquia finan

ciera aliada el imperialismo norteamericano. Asimismo, el Bstedo, a

demás de ser el aparato de dominación de la burguesía en general, se 

convierte en instrumento para el desarrollo de los planes econ6micoa 

de la fracci6n industrial y financiera y del imperialismo norteamer! 

cano. 

Loe cambios de forma de la dominaci6n de clase, implican un re~ 

comodo de fuerzas en el seno de la clase burguesa y de la burocracia 

política y militar. La oligarquia financiera se divide en dos poei~ 

ciones políticas: una abiertamente fascista y otra reformista. En r!. 

laci6n a le burocracia politice y militar, se consolida una "camari

lla fascista" que desplaza del poder al resto de los militares. 

El sector burgu~s dominante pregona por el incremento de una 
escalada fascista, como antesala a la entronizaci6n de una -
dictadura fascista; otro sector burgués, el dol capital agr~ 
rio, pregona por la inmediata contrarrevoluci6n; y hay un pe 
queño sector burgu~s que pregona por una seudoapertura demo= 
crática. + 

La integración del Estado fascista implica, por una parte, el -

predominio absoluto en el gobierno de la Presidencia de la Rep~blica 

y del Ministerio de Defensa y Seguridad Pdblica. Les fuerzas armadas 

nulificen el funcionamiento democrático del parlamento y asumen el -

+El Estado y le escalada fascista en El Salvador. p. 2. 
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control poli~ico del pais y, al mismo tiempo, se subordina al poder 

judicial a los cuerpos de seguridad p~blice y al ajárcito. Por otra 

parte, se intenta conformar un movimiento da 111Bsas de apoyo al -

fascismo con carácter "gremial, politic.o y paramilitar". 

Con el ascenso al poder de las fuerzas profascistas se aniqui

la un periodo de lucha democrática on al campo electoral (1964-1972). 

El parlamento y los podaras locales son controlados medi8llta el fre~ 

de. Por 6ltimo 1 se consolide el papel represivo del Estado con el -

fortalecimiento y expansi6n de las fuerzas armadas, incluso, con la 

militarización de la vida social a travás de grupos paramilitares. 

4.- Le crisis. 

El proceso de "fascistizaci6n11 obedece a la crisis del capita

lismo dependiente. Una crisis estructural enmarcada en la crisis m~ 

dial que, a partir del fracaso del MCC, afecta al rágimen politice y 

a la vida social en su conjunto. 

Le d&cada de los 70 comienza con la crisis de dominaci6n polit1 

ca de la oligarquía y de las formas de reprod.ucci6n del capital. La 

alternativa de la clase dominante para superar la crisis es aumentar 

los vinculas con el capital transnacional en busca de la modern1zs-

ci6n de la economía. 

Le crisis política genera fisuras y contradicciones al interior 

de la clase dominante, que desenvocan en una crisis de hegemonía. No 

obstante, estas contradicciones interburguesas se fueron superando -

mediante el proceso de "reagrupao16n activa de las fuerzas de dere-

cha", bajo le hegemonía de las fracciones fascistas y el repliegue -

de los grupos aperturistas o reformistas. Como contrapartida, se - -

plantea como "urgente" la necesidad de un proceso unitario de les º!: 

ganizaciones de izquierda de El Salvador. 
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Partido Comunista Salvadoreño.+ 

1.- El desarrollo del capitalismo. 

a) Estructure económica. 

El Salvador es Wl país capitalista de "desarrollo medio", donde 

sub11isten fuertes 11 residuos de relaciones de producci6n precapitali,!_ 

tes", sobre todo en el campo. El peía he de jedo de ser netamente a-

gr1cole en virtud de la industrialización desarrollada en las 6lti--

mes dácadaa. 

Existen tres etapas en el desarrollo del capitalismo salvadore

ño. La primera se refiere al surgimiento de la egroexporteci6n basa

da en le producci6n de añil. Kn la segunda, la economía continda de

sarroll4ndose en le agroexportaci6n pero con un nuevo cultivo: el C!, 

r&. En este fase se liquiden les formas no privadas de le propiedad 

de le tierra, surge la banca y el papel moneda y se construye la in

fraestructura comercial. La tercera etapa, se inicia en le posguerra 

con la dinamización del desarrollo capitalista, la diversificeci6n -

de le producci6n agrícola y, principalmente, le industrialización -

•seudo-sustitutiva de importaciones" apoyada en el MCC. Surgen mono

polios de le burguesía local y el Estado comienza e incidir en el d~ 

serrollo econ6mico,esociedo en algunas remas al capital monopolista 

norteemericano de préstamo. Asimismo, se inici~ la fusi6n entre el -

capitel extranjero y el local, con el surgimiento de empresas mixtas 

y otros tipos de asociaciones. 

b) Dependencia e imperialismo. 

El desarrollo capitalista en El Salvador es un 11 proceso induoi-

+Este apartado se elaboró con base en el documento titulado 11 Sal
vador: un sis en crisis, Como complemento se retomen algunos epun 
es e ocumento anos en el corazón del ueblo luchando or ls 

revoluci6n. 
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do desde el exterior". El crecimiento econ6mico interno obedece a la 

expansi6n del capi tali.smo europeo y norteamericano. 

El desfase de la economía interna con el desarrollo del capita

lismo mundial marca definitivamente el car~cter dependiente del cap! 

talismo salvadoreño. La economía nacional funciona como un apándice 

agrícola y un mercado de consumo de productos industriales europeos 

y norteamericanos. 

En la posguerra el país se convierte en una plaza para la inve~ 

si6n directa del capital monop6lico internacional y en fuente de ma

no de obra barata. Desde este periodo, el capital transnacional se -

"interioriza" en la economía nacional, La implantaoi6n del capitali.!!. 

mo en el marco del subdesarrollo y de la dependencia genera deforma

ciones y desequilibrios en la conformaci6n de las clases sociales, 

2.- Estructura de clases • 

.En El Salvador existen las siguientes clases sociales: las fun

damentales, burguesía y proletariado; las secundarias, terratenien-

tes, campesinos pobres, medios y ricos, capee medias urbanas y capas 

marginales. 

Las fracciones de la burguesía, de acuerdo al criterio cuantit! 

tivo de la magnitud del capital, son gran burguesía, burguesía media 

y pequeña burguesía. Las dos primeras se asocian al capital monop61! 

co estranjero. En cuanto a la actividad econ6mica se distingue a la 

oligarquía egL'oexportadora 1 industrial, bancaria y comercial • .liU se.Q. 

tor domiante es la oligarquía financiera. 

El proletariado se subdivide en urbano o industrial y agropecu! 

rio. Rl sector industrial es la vanguardia del movimiento popular, 

Entre las clases secundarias, los terratenientes y pequeños te

rratenientes son una herencia feudal. 
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Las deformaciones y desequilibrios sociales del subdesarrollo y 

la dependencia generen el predominio cuantitativo de las clases mar

ginales y medias urbanas sobre el proletariado industrial, Asimismo, 

la relac16n de subordinación y dependencia con el imperialismo nort~ 

americano propicia la inexistencia de une burguesía nacionalista, 

3.- Régimen político. 

El régimen político es una dictadura militar derechista, De a~ 

cuerdo a les tres etapas de desarrollo del capitalismo, la dictadura 

presenta rasbOS diferentes. En le primera etapa (1931-1948), la dic

tadura se enmarca en un •esquema personelista o caudillista• con m&
todos de gobierno sumamente autoritarios. in le segunda (1948-1969), 

se institucionaliza la dictadura militar, con la hegemonía y la re-

tenci6n del poder indefinidamente por parte de las Fuerzas Armadas.

El Estado asume el papel de •activo promotor de la·industrializeoi6n" 

y gobierna mediante una "limitada e inestable apertura demoor6tioa". 

En la tercera fase, el Estado juega un papel fundamental en la pro-

ducci6n, el sistema financiero, comercial y los servicios. El nuevo 

modelo de dominación se besa en "un Estado verticalista y corporati

vo", un "fascismo dependiente", apoyado por "los círculos más reacci2, 

narios de la oligarquía financiera, de los terratenientes, de las -

transnecioneles y del Estado imperialista yanqui", 

lU "fascismo dependiente" es en gran medida "fascismo militar", 

es le forma de le contrarrevolución actual en Am~rica Latina y, por 

supuesto, en ~l Salvador, 

4,- La crisis, 

A fines de le década de los 60 principia la crisis estructural 

del capitalismo dependiente y le crisis politice del bloque en el P2 

der, son profunaos los desequilibrios en el proceso de industrieliz! 
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ci6n y en la agricultura. 

La crisis politice tiene sus raíces históricas.en la instaura-

ci6n de la dictadura militar. La crisis de la dictadura militar se -

ha vuelto crónica y ceda vez son mAa .frecuentes "las coyunturas que 

la convulsionan". Estas convulsiones indicen " la cercanía de une s.!, 

tueción revolucionaria" y el enfrentamiento entre dos alternativas -

ante la crisis: "la democrática antimperialists rumbo al socialismo" 

y "la burguesa, contrarrevolucionaria fascista". 

B) Estrategia y táctica. 

Fuerzas Populares de Liberación/ Bloque fopular Revolucionario.+ 

1.-Bl car6cter de la revolución. 

Por las condiciones económicas, polítir.as y sociales del paía,

la revolución asumirá un carácter popular hacia el socialismo, con -

hegemonía del proletariado y contenido antimperialista y anticapita

lista. El objetivo poli tic o de la revolución popular es la con'quista 

del "Gobierno Popular Revoluciona~io", como base para la total des-

trucci6n del sistema capitalista y la edi.ficaci6n de la sociedad so

cialista. 

La clase motriz de la revolución es la clase obrera, su papel -

histórico es convertirse en la vanguardia de la lucha del pueblo por 

la revolución popular y el socialismo. Bu aliado fundamental es el -

campesino pobre, sus aliados secundarios, y a la vez estrat~gicos, -

son algunos grupos sociales de la pequeña burguesía y las capas me-

dias urbanas y rurales. El enemigo principal del proletariado es el 

+ Los planteamientos descritos corresponden a documentos p6blicsdos 
en los años 19??-1980. Provienen básicamente del boletin El Rebel
de (19??-1979) y son completados con el folleto Qu4 son las FPL 
'tI980) y el documento Análisis de la situación politice actual,- -
del BPR, (s.f.). 
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imperialismo "yanqui" y la burguesía criolla. 

2.- latrategia general.+ 

La linea eatratágica central es la Guerra Prolongada del Pueblo. 

Ea una estrategia "integi•al 11 que combina todas las formas de lucha -

del pueblo: política, ideol6gica, reivinoicativa, pacifica y violen

ta, legal e ilegal. Tiene como eje fundamental la lucha armada revo

lucionaria, que ea "la expreai6n más elevada de la violencia poUti

ca de las clases explotadas". 

La estrategia contemplo loa siguientes aspectos de la lucha de 

clases: 

a) I~ organizaci6n político militar tendiente a su conversión -

en "el partido marxista-leninista del proletariado y del PU! 

blo". 

b) La guerrilla como inicio de la formaci6n del Ejárcito Popu~ 

lar de Liberación. 

c) El desarrollo de un amplio movimiento popular de masas, bas~ 

do en las luchas reivindicativas inmediatas del pueblo. 

d) El impulso a la violencia revolucionaria de las masas y la -

construcci6n de Milicias Populares. 

3.- .Masas, partido y ejercito popular. 

El papel esencial del partido proletario ea "organizar, movili

zar, elevar la combatividad, educar y llevar a la clase obrera y a -

sus aliados hasta la victoria final sobre los explotadores". Elabora 

sus lineamientos, experiencias y práctica, sobre la base de la inteE 

pretación marxista de la realidad de su pa1s. Sus principios se ri-

gen por la teoría mBrxiata-leninista. La organización interna se ªP! 

+ En agosto de 1977 1 el Consejo Revolucionario de las FPL trazó la -
linea general de la organizaci6n. 
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ga a loa principios del Centralismo Democrático, de la Dirección Co

lectiva con responsabilidad individual.+ 

Las maaaa deepoaeidad 1 las clases trabajadoras del campo y la -

ciudad, son las ánicas capacee de construir una sociedad socialista 

y hacer triunfar la revolución. El papel fundamental de laa organiz!!_ 

cienes de vanguardia es el de incorporar masi van1ente a la clase obr~ 

ra y sus aliados al proceso revolucionario. 

En los frentes revolucionarios de masas se construye la alianza 

obrero-campesina con los sectores explotados del pueblo. Se constru

ye, adem&s, la independencia de la clase obrera frente al control -

ideol6gico-politico que ejerce la pequeña burguesia. La tarea funda

mental es incorporar a la clase obrera a la conducción de la revolu

ci6n popular hacia el socialismo. La lucha por las reivindicaciones 

econ6micas y politices inmediatas del pueblo debe transformarse en -

un medio para organizar, elevar la conciencia de clase y, en suma, -

forjar al sujeto revolucionario que luche por la liberación definit! 

va del pueblo y por el socialismo.++ 

La violencia de masas y su incorporación a la lucha armada en -

una situaci6n de guerra se realiza en tres niveles organizativos: -

Las milicias populares, la suerrilla urbana y suburbana y en el org!!, 

nismo de vanauardia o Ejárcito Popular de Libaraci6n. En las Mili- -

+ Las FPL no se consideraban adn el partido de la clase obrera. Fara 
1977 plantean como tareas b~sicas avanzar en su consolidación cowo 
vanguardia revolucionaria, ()Ontinuar con la orientaci6n de la lu-
cba del pueblo mediante el accionar militar y le construcción de -
las fuerzas armadas revolucionar:l.as. Los avances basta ese año con 
relaci6n a la con!igurac1.6n de las .FPL como ¡iartido son la integra 
ci6n del Consejo Revolucionario, la elaboración y reafirmación de
una estrategia central 1 el avance en la cohesión y desarrollo in-
terno estructural, organioo-politico e ideológico. 

++Un objetivo central del BPR era llegar a constituirse en un "pode
roso e indestructible Frente Revolucionario de Masas". 
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e iaa Populares se conforma "una fuerte organización armada pare.mili

tar del pueblo", de miles de obreros, campesinos, estudiantes y ca~ 

pas populares. Se trata de impulsar y conducir de manera orge.nizada 

el §nimo insurreccional del pueblo. 

Bl papel de le guerrilla en el movimiento de masas es acelerar 

la constitución del "Ejército Popular de Liberación" y provocar COD!, 

tantee daños a las fuerzas armadas contrarrevolucionarias. La van- -

guardia es "el motor del accionar combinado de lbs fuerzas del pue-

blo". El par~ido del proletariado dirige al Ejército Popular de Lib~ 

raci6n, a las Milicias Populares y a la guerrilla revolucionaria zo

nal, sub-urbana y urbana. 

4.- fáctica. 

En 19?? la correlaai6n de tuerzas ea favorable al enemigo, en -

tanto que las fuerzas revolucionarias enfrentan la desorganizaci6n y 

la falta de una clara conciencia de clase. El objetivo estret6gico -

del momento ea invertir la correlaci6n de fuerzas por n1edio de loe -

siguientes pasos tácticos: desarrollar combativamente las reivindic! 

ciones politices y econ6micas más urgentes del pueblo y desenmasca-

rar la politice contraprevoluoionaria del régimen¡ extender el movi

miento revolucionario a todo el pa1s y continuar con la incorpora- -

ción de la clase obrera el proceso revolucionario; impulsar la into

graci6n de la alianza obrero-campesina; sumar e las cepas más avenz! 

des del pueblo e las Milicias Populares y al ejárcito guerrillero; -

profundizar la lucha ideol6gica contra las tendencias revisionistas 

y aventureras; desinformar y engañar al enemigo; y combatir la gue-

rra sicol6gica. En relaci6n al movimiento campesino se :proponen los 

siguientes lineamientos t~cticos: continuar la lucha "organizada y -

combativa" por la conquista de la tierra y por otros inte1•eses inn:e-
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diatos¡ rebasar las luahas inmediatas para cobrar conciencia de que 

es necesaria la destrucci6n del sisten1a de explot aci6n, impulsando -

la revolución po~ular¡ la incorporaci6n del campesino a las Milicias 

Populares y a las unidades guerrilleras. 

El boicot activo a las elecciones es una acci6n que desenmasca

ra el sentido burguás del proceso electoral. Consiste en la absten-

ci6n acompañada por actividades políticas, tanto individuales y de -

las diferentes organizaciones populares, tales como la difusi6n de -

propaganda, la intensifioaci6n ae la lucha por reivindicaciones inm~ 

diatas, por la libertad de presos políticos, contra la represi6n; el 

hostigamiento y acciones de sabotaje, ajusticiamiento y operaciones 

de propaganda armada. 

5.- Relaciones internacionales. 

Se reivindica una posición critica y de respeto hacia el campo 

socialista. Se sostiene un criterio propio, independiente y sin sup! 

ditarse a las corrientes expresadas por loa paises socialistas. Se -

intenta aprender de las experiencias :revolucionarias de loa paises -

socialistas sin sentido mecánico ni dogmático. Las discrepancias en 

el campo socialista propician gran dispersi6n ideol6gica y orgánica 

en el movimiento comunista y revolucionario mundial. Discrepancias -

que generan retrocesos y quebrantos de la revolución mundial; sin e! 

bargo, son superadas en el proceso de lucha hacia la construcción 

del comunismo. 

La estrategia para la acci6n revolucionar:l.a regional, continen

tal y mundial es la defensa y el apoyo a~la revoluci6n cubana. 

Partido de la Revoluci6m Salvadoreña / Ejército Revolucionario -
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del pueblo/ Ligas Populares - 28 de Febrero.+ 

1.- El carácter de la revolución. 

La revolución en El Salvador adquiere un sentido antioligArqui

co, antica¡iitalista y antimperialista. Es antiolig6rquica porque el 

proletariado y el subproletariado del campo y la ciudad, en la lucha 

por sus intereses vitales, ee enfrenta con su principal enemigo, la 

oligarquía finanoiera-agroexportadora, y contra la política de domi

nación fascista. Esta lucha sólo puede desombocar en una revolución 

proletaria que, en un proceso de construcci6n del socialismo, resue! 

va los 11fracazos históricos del capitalismo dependiente". 6610 una -

alternativa no capitalista puede resolver las actuales exigencias 

históricas del país. Es antimperialista porque a6.n cuando el pa!s no 

es una fuente de ganancias para el capital monopólico, la revoluci6n 

socialista salvadoreña enfrentará inevitablemente la agresi6n impe-

rialista. La lucha por la liberaci6n nacional es un aspecto de la r~ 

voluoi6n proletaria en El Salvador. 

Los jornaleros y campesinos pobres son la fuerza motriz wAe im

portante de la revolución. El inter6s a largo plazo del proletariado, 

fuerza dirigente, reside en una revoluci6n social que inicie las ba

ses de la sociedad socialista. 

2.- Estrategia general. 

La estrategia se centra en la guerra revolucionaria del pueblo 

+ Se consultaron loe siguientes documentos: Balance histórico del -
primer Congreso, en Prensa Comunista, 6rgano informativo del PlIB, 
octubre de 1977; El Grano de oro, op. cit. En Prensa Oomunista1 El 
Salvador: una perspectiva revolucionaria, octubre 197?; Fascismo y 
revoluci6n social, (s.f.)¡ Zonas francas (s.r.); Acerca del movi-
miento de paises no alineados, agosto 1980. El movimiento popular 
contra la dictadura, documento de funuaci6n de lee LP-28, octubre 
19?7. 
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con une línea insurrecciona! desarrollada a partir de 1975• Sin des! 

char la prioridad de la luche armada y la necesidad de conformar un 

ejército del pueblo, la línea insurreccional contempla como objetivo 

esencial el desarrollo de la organizaci6n revolucionaria y la aplic~ 

ci6n de una adecuada línea de masas. La estrategia insurreccional r~ 

conoce una situación revolucionaria con una perspectiva de toma del 

poder a mediano plazo para las clases explotadas, por la disposición 

de las masas a organizarse, movilizarse y luchar.+ 

La violencia, en la lucha por el poder, es sólo un aspecto de -

la estrategia revolucionaria. La actividad armada juega un papel fil!!, 

dementa! en el proceso de radicalizaci6n de las mesas y en el desa-

rrollo de le conciencie socialista, al contribuir a la formación del 

poder militar revolucionario de les masas. 

El cer6cter antimperialista de la revolución crea la necesidad 

de establecer una estrategia continental que lleve a los países lati 

noamericanoa a concentrar fuerzas en la nación donde las masas y lee 

contradicciones internas se orienten a la toma del poder. El desarr.2. 

llo de una vanguardia armada responde e le inevitable agresión impe

rialista, instrumentada cuando la lucha de clases se radicaliza. 

La derrota de la dominación fascista, en la d~cada de los 70, -

es el objetivo principal para las meaos proletarias. El derrocamien

to del fascismo y la instauración de un gobierno revolucionario pro

visional, serán el preludio de una guerra civil. Para entonces, las 

fuerzas revolucionarias deberán plantearse necesariamente la toma --

del poder, la implantación de la dictadura proletaria y la realiza~ 

ci6n de un programa socialista de la revolución. 

+ El PRB propone la estrategia insurreccional luego de superar el m! 
litarismo, en el proceso de construcción de la estructura partida
rio, y al desechar los intentos por trasladar mecánicamente vioa o 
modelos C!e otras revoluciones triunfantes. 
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3.- .Masas, pHrtido y ej~rcito popular. 

Por definición, un part; ielo no es la vanguardia revolucionaria,

sino que colabora a or·ientar al movimiento popular, La vanguardia r!. 

volucionada es una posición política avanzada Clel pueblo que logra 

aglutinar a todas las fuerzas sociales capaces de involucrarse en la 

luche por el poder. La conformación de una vanguardia revolucionaria 

es condición pare el triunfo de la revolución. Se integra con todas 

las fuerzas políticas capaces de agrupar y conducir a los sectores -

sociales que incidan en el cambio de la correlación poli tica de la 

sociedad. Un partido se convierte en vanguardia revolucionaria cuan• 

do recupera los aportes del movimiento revolucionario y las masas lo 

reconocen como conductor del proceso, 

La estructura del partido se sustenta en el centralismo aemocr! 

tico¡ ea decir, en la subordinaci6n de loa individuos al coleotivo,

de la minoría a la mayoría y de loa organismos inferiores a los aup~ 

riores. Internamente, el centralismo democrático es la forma en que 

se pueden elaborar las posiciones politices e ideológicas correctas. 

Se admite la disidencia y la discusión que propicien la disciplina y 

unifiquen los criterios. Los principios que rigen al partido son el 

marxismo-len1.niamo. 

El papel de los frentes de masas es profundizar la organización 

popular y avanzar en la conformación de la conciencia revolucionaria. 

El objetivo no es rivalizar por la supremacia politice, sino buscar 

la coordinación con las dem~s fuerzas para confluir en un frente am

plio, Impulsar la unidad de los frentes populares es un objetivo tá~ 

tico fundamental. 

La organizaci6n militar del pueblo se estructura con destacamea 

tos populares, integrados por las masas¡ comit~s militares, vinculo 
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entre los destacamentos populares y el partido; y el ej6rcito revol~ 

cionario del pueblo, organismo conductor de la actividad armada bajo 

le orientación política del partido. La dirección interna del ej6rci 

to revolucionario no se estructura por jefaturas individuales, sino 

por Consejos Militares Revolucionarios. 

4.- Táctica. 

El objetivo táctico principal es crear una fuerza social y pol! 

tioa capaz de derrotar al enemigo común y buscar la unidad de los ~ 

frentes populares, sin abandonar la lucha ideológica. 

Todas las fuerzas revolucionarias y democráticas babt•án de es-

forzarse por construir un poder revolucionario que aisle al fascismo 

y debilite su sustento soci&.l• Al mismo tiempo, impulsar una políti

ca de alianzas destinada a constituir un frente amplio en torno a un 

programa de gobierno que contemple las aspiraciones democráticas del 

pueblo. Un frente amplio que fomente el crecimiento de las organiza

ciones revolucionarias de las masas y la destrucción del fascismo. -

Una tarea fundamental es concentrar esfuerzos en la luoha por la coa 

quista de libertades democráticas, tales como la libertad de loa pr! 

sos políticos, el cese de la represión contra el pueblo y la persecu 

ci6n a la iglesia católica, desarticulación de los aparatos pol1ti-

cos de los cuerpos represivos, el cese de los estados de alerta, li

bertad de expresi6n, manifestación política y de organización para -

la tropa, respeto al derecho de huelga y a la sindicalizaci6n de jo~ 

naleroa. 

Ea impreeeilldible impulsar las organizaciones militares de las 

masas, a fin de conformar una fuerza insurreccional decisiva en el -

proceso revolucionario. Asimismo, se habrán de contener loe desbordes 

inaurreocionelee y evitar la diepersi6n 1 para pemitir la reagrupación 
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de las fuerzas revolucionarias, 

5.- Relaciones internacionales. 

El principio que rige la politice internacional es el de no al! 

neaci6n y el respeto a la soberanía e identidad de los pueblos. La -

no alineación se contrapone a la política de .bloquee-militares y a -

la intervenci6n. Por otra parte,apoya los procesos de liberaci6n na

cional y, en el campo econ6mico, la básqueda de un nuevo orden mun-

dial por la via de la democratizaci6n de las relaciones politices i!!, 

ternacionales. Los Estados Unidos es el enemigo funáamental de los -

no alineados. El movimiento de los no alineados aminora las amenazas 

de intervenci6n militar imperialista y genera mejores condiciones P! 

ra la lucha por el socialismo. 

En la medida en que loe paises subdesarrollados conquisten la -

independencia política y econ6mica se agudizará la crisis del capit! 

lismo y se tornará más cercana la revolución socialista. 

Con relaci6n al campo socialista, se plantea una política sin -

subordinación a las grandes lineas marcadas por los paises socialis

tas. Existe un sentido critico trente a la construcción del sociali~ 

mo existente y, fundamentalmente, hacia la politice de las potencias 

para inducir a los movimientos :revolucionarios de otros .i.•aisea. 

Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional / Frente de Acción 

Popular Unificada.+ 

l.- El carácter de la revoluci6n, 

La revoluci6n adoptarh un carácter nacional, democrático e ind~ 

pendiente. La fuerza motriz dirigente es el proletariado, la fuerza 

+Los documentos utilizados son: del FAPU, Primer manifiesto hist6ri 
co (1976)¡ Segundo manifiesto hist6rico (1980) y el boletln Püeblo 
(1979-80). De RN utilizo el folleto Testimonios (1980). 
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motriz principal y más numerosa es el· cam1.esinado. IU principal ene

migo de clase ea el sector b9gem6nico de la burguesía, aliado al im

perialismo: la olic;arquía agroexportadora industrial financiera. 

El objetivo político en la primera etapa de la lucha ea derro-

tar la escalada fascista. El objetivo político de la etapa revoluci2 

naria es establecer un 15obierno popular revolucionario, un Estado o

brero-campesino, con el apoyo de la pequeña burguesia democrática y 

la instauración de una democracia popul&r. 

El Estado obrero-campesino se fundamenta en el principio econó

mico de eliminar el acaparamiento de loa frutos del trabajo. Se aep! 

re a una democracia popular basada en el ejercicio del poder de los 

diversos organismos populares de los trabajadores del campo y la ci~ 

dad. 

Algunos aspectos del programa general de un futuro gobierno pop~ 

lar son: total rede!inici6n de la política económica que rompa la d~ 

pendencia y la subordinación al imperialismo; reestructuración de 

las fuerzas armadas y supresión de los cuerpos represivos; democrát! 

zaci6n de la enseñanza¡ y otras reformas sociales como el acceso a -

la atenoi6n m~dica, a la cultura, al arte, etc. 

2.- Estrategia general. 

En el lapso de 1972 a 19?5 se elabora la estrategia de la inau

rrecci6n armflda, que "combina la lucha politica con la militar" y 

11 le lucha de masas con la lucha militar". Los ejes son la lucha arm!!_ 

da, el desarrollo político militar del pueblo y la m6s amplia parti

cipaoi6n de las masas. Las tesis centrales de la estrategia de insu

rrecci6n armada son: 

a) La lucha armada se desarrolla de dos formas: le que libran las m~ 

aaa y la de los grupos especializados, las guerrillas. Las acciones 
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armadas de las masas se manifiestan en insurrecciones locales y en -

actividades milicianas de autodefensa de campesinos, obreros y capas 

medias, es un complemento de la guerrilla. 

b) Le forme principal de lucha política y de masas es la extraparla

mentaria y la antifascista. Su 1'unci6n es aglutinar fuerzas popula

res para derrotar la escalada fascista. La lucha electoral, como vía 

de acceso al poder presidencial, est~ agotada en el país. Un asalto 

inmediato el poder no es alternativa para el triunfo popular. 

c) La linea de mesas y su movilizaci6n combativa ea una arll!tl indis

pensable en el ejercicio del poder popular a la •ovilizaci6n de mesas, 

sobre todo las tomes de edificios públicos; crear un parlamento esp! 

ciel que permite hacer denuncias mundiales¡ di&loger o negociar e ia 

fringir derrotas parciales al enemigo. La linee de masas propicia la 

disposici6n a la solidaridad de los sectores populares. 

d) El eje central de la lucha de maese es colocar a la cabeza del m2 

vimiento popular a la clase obrera mediante huelgas y movilizaciones 

obreras. 

e) En el centro de la concepci6n estratágica se coloca a la alianza 

obrero-campesina como "eje conductor de lee luchas populares". Se 

busca el apoyo de la pequeña burguea1a. 

f) Se mantiene una politice de alianzas amplia y flexible. 

g) La resistencia popular al fascismo hace posible el surgimiento y 

desarrollo de gármenee de poder popular y revolucio~ario. 

3.- Masas, partido y ej~rcito popular. 

El frente de masas orienta al movimiento popular mediante una e~ 

rrecta caracterización de la historia y de la situación concreta del 

peis, PlanteH nuevas formes de lucha con independencia pol1tica y 

nuevos estilos de conducción y relaci6n entre bases y dirigentes. La 
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estrecha ligazón entre dirigencia y bases es la 6nica garantía para 

el reconocimiento de los verdaderos dirigentes, 

Se distinguen dos tipos de frentes: uno amplio y democrático, -

que une a todas las fuerzas populares y a las organizaciones que CO! 

binan le lucha extraperlamentaria y la parlamentaria, con prioridad 

de la primeru, y dispone de un programa mínimo de lucha. El se~undo, 

es el frente político que se diferencia por su política, objetivos y 

formas de lucha. Se sustenta en los gremios, para aglutinar un consi 

derable ttpoyo de masas, y se orienta hacia la lucha política y hacia 

el desarrollo del proceso preinsurreccional, combinando la lucha le

gal y la ilegal. El desarrollo de los frentes políticos genera la D! 

cesidad de la autodefensa armada del pueblo. Paulatinamente, se des1 

rrolla la politice de autodefensa de Las masas y la formaci6n del -

concepto de milicias. 

La creaci6n del frente político es un aporte de suma importan-

cia a la teoría de la revoluci6n, se estructura una nueva forma de -

organizaci6n política, cualitativamente superior, que no es el parti 

do -por las condiciones politices imperantes en al pais- el frente -

político aparece como una de las organizaciones del parUdo en form.!!, 

ci6n 1 con m~todos y dcnicas diferentes e lea cel parLido. El frente 

pol!tico es un organismo complejo, heterogéneo en la forma ore;aniza

tiva ~ero homogáneo en intereses hist6rico8. Es el portavoz del pro

letariado y puede y debe 1 en consecuencia, collducir a las masas al -

poder estatal. 

4.- Táctica. 

Con el ascenso del fascismo y en la medida en que la lucha ele~ 

toral deja de ser viable para la toma del poder, ee necesario esta-

blecer una nueva fase de lucha que exige: 
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a) El desplazamiento de la dirigencia burocrática y electorera por -

una nueva dirección politice, forjada al calor de la lucha extrspar

lamentoria de las masas. 

b) Superación de laa antiguos formas de organización y la consolida

ción del FAPU como aporte a la constitución del frente amplio. 

e) La derrota a la "escalada fascista" sustituye al objetivo de "si! 

ple democratizaci6n del Estado". Para ello, es necesario priorizar a 

la fuerza organizada y movilizada de las masas y combinar todas las 

formas de lucha. 

d) Buscar la unificación de todos los sectores populares en torno a 

una plataforma oomdn: derrota de la escalada fascista, aumento sala

rial general, freno al alto costo de la vida, libertad de presos po

l!ticos, cese a la represi6n, respeto a las organizaciones populares 

y libertad de organizaci6n 1 fundamentalmente en el campo. 

e) Impulsar el trabajo político con el sector democrático del ejárc! 

to 1 considerándolo como un posible aliado táctico-estratágico, 

5. - Relaciones internacionales. 

La política de no alineación internacional es abierta a todas -

las relaciones internacionales, sin definirse con bloques, potencias 

o tratado militar alguno. Para evitar el aislamiento hacia el movi--

miento internacional, es importante emprender una política exterior 

y el trabajo internacional denunciando loe preparativos contrarrevo

lucionarios del rágimen fascista. 

Partido Comunista Salvadoreño.+ 

l.- El carácter de la revolución. 

Se desarrollará una revoluci6n democrática, antioligárquica y -

+ Los documentos utilizados son: El Salvador: un paia en crisis (a,r.) 
y 50 años en el coraz6n del pueblo luchando por la revoluci6n (1980). 
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antirnperialista como paso previo a la revolución socialista. La pos! 

bilidad de realizaci6n áe la revolución socialista áepende del éxito 

de las tareas de la revolución democr~tica. 

La columna vertebral del proceso revolucionario es la alianza 2 

brero-campesina y las capas medias. Los enemigos de clase son la ol! 

gar.1u!a, el imperialismo, lEi reacción local e internacional y los vef_ 

due;os del pueblo. 

El objetivo polí.tico de la revoluci6n democrática es la destru51. 

ci6n del aparato [ül1tico militar, que sostiene el orden establecido 

por las clases dominantes. La conquista de la democracia esta vincu

lada intimamente al derrocamiento de la dictadura y de la oligarqu1s. 

2.- Estrategia general. 

La línea estratágica general comprende la participación del paf. 

tido en el proceso organizativo de las masas trabajadoras urbanas, -

para influir en el movimiento obrero. Paralelamente se interviene en 

"la contienda politice legal". Ambos elementos preparan la irrupción 

de un gran movimiento revolucionario. 

3.- .Masas, partido ¡ ej~rcito popular. 

La construoci~n de una sociedad democrática revolucionaria re--

quiere del concurso de un frente de masas de am¡,lia composición so-

cial, política e ideológica: clase obrero, trRbajadores del campo, -

mayoritarios sectores de las cepas medias, algunos elementos burgue

ses, grupos demócratas y sectores del ejárcito que abracen la causa 

popular. 

La scoi16n de las organizaciones populeres armadas contribuye a 

La generalidad de este apartado se debe a la escasez de·ID.8terial -
documental. En los documentos consultados no existen plenteanden-
toa relativos a la táctica y a las relaciones internacionales. 
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profundizar la crisis política y obstaculiza la salida a la crisis -

estructural. 

O) Observaciones. 

Laa organizaciones político militares y loe frentes de lll8Sas 

constituyen una nueva corriente revolucionaria en El Salvador y el -

Continente. Son producto· y respuesta a la nueva situaci6n de la lu-

cba de clases, enmarcada, en t~rminos generales, por la extensión y 

desarrollo del capitaUsmo en El Salvador. 

Desde un punto de vista general, las organizaciones político m! 

litares orientan la aoci6n revolucionaria en una misma direooi6n 1 

con base en dos grandes lineamientos: la conformaci6n de una amplia 

organización de masas y la preparación del pueblo para la lucha Brlll! 

da. Existen adem!s coincidencias significativas en torno a ouestio-

nes centrales: la caraoterizaci6n de la revolución como predominent~ 

mente socialista; considerar al proletariado urbano y rural como - -

fuerza principal de la revoluci6n y a la alianza obrero campesina c~ 

mo n~cleo de amplias organizaciones de masas¡ el reconocimiento de -

las masas como sujeto revolucionario y del partido como instrumento 

de las masas¡ la necesidad de construir nuevas estructuras partida-

risa acordes a los intereses del proletariado¡ el empeño por la con

quista de la independencia política del proletariado y por educar p~ 

liticamente e lRs masas en le acción revolucionaria; y por dltimo, -

el ~rincipio de no alineación e ináependencia política frente a las 

grandes potencias mundiales. 

Desde sus inicios, y hasta la coyuntura del golpe de Estado de 

1979 1 los esfuerzos de les organizaciones político militares se des! 

rrollan separados y aislados, sin discusión ideol6g1ca comdn ni vin-
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culos orgánicos que los uni1'icera en une práctica política conjunta. 

Por el contrario, son frecuentes entre ellas las acusaciones de sec

tarismo, de personificar intereses pequeñoburgueses, de aventureris

mo, de radicalismo revolucionarista, y demás calificativos que sust! 

tuyen a la diacusi6n politice. 

De acuerdo al papel que cada organizaci6n político militar jue

ga en la lucha de clases, a sus particulares experj.encias y a sus i,a 

terpretaciones de la teoría y la práctica revolucionaria, surgen di

ferencias politices enmarcadas en la contraposici6n de la estrategia 

de guerra popular prolongada (FPL-BFR) y de la estrategia inslll'l'ec-

ci onal (PRS-ERP-LP-28 y RN-FAPU). 

Si bien no existe una oposici6n antag6nica irreconsiliable en-

tre guerra prolongada e insurrecci6n general, surgen diferencias de 

apreciaci6n en cuanto al momento oportuno para el estallido de una -

insurrecci6n y distintas valoraciones de le correlaci6n de fuerzas y 

aspectos logísticos de la guerra popular. Mientras que en 1977, para 

el PRS se conforma una situaci6n revolucionaria con perspectivas a -

mediano plazo para la toma del poder¡ para las FPL, existe una corr! 

laci6n de fuerzas desfavorable al movimiento revolucionario por lo -

que era il!lpreseindibl~ un periodo largo de acumulaci6n de fuerzas. 

Un aspecto fundamental de tales diferencias es la ubicaci6n del 

enemigo principal de la revoluci6n. Para las FPL el imperialismo es 

un enemigo de primer orden¡ para el PRS, es la oligarquía financiera. 

Las FPL afirman que desde el inicio de la revoluc16n se oeearrolla -

un enfrentamiento directo contra el imperialismo, en donde lo funda

mental es la incorporaci6n del pueblo a la lucha revolucionaria, la 

sobrevivenoia con loe propios medios y esfuerzos del pueblo, y dedu

ce que la guerra de liberaci6n nacional para llegar al social~amo ª! 
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rá prolongada. Para el PRB, la lucha principal en los años 70 ea el 

derrocamiento del fascismo y la oligarquía. En tanto que la presen-

cia del periodo insurreccional y la radicalizaci6n de la revoluci6n 

desencadenaría irremediablemente la intervenci6n imperialista, prop.Q. 

ne una estrategia continental. De esta manera, con la resistencia a~ 

timperialista creoen las probabilidades de la regionalizaci6n de la 

lucha y la reuni6n de los esfuerzos revolucionarios en Am~rica Cen-

tral y otros aliados. 

En sintes!s, al colocar a las masas como sujeto revolucionario, 

la mayoría de las organizaciones confluyen en la insurrecci6n como -

vía revolucionaria para la toma del poder. No obstante, hay desacue~ 

dos tácticos con relaci6n a las tareas principales del momento: la -

preparaci6n de la insurrecci6n general a mediano plazo recuperando -

las experiencias insurreccionales locales con el perfeccionamiento -

de la organizaci6n militar de las maese y consolidando un frente an

tifascista amplio (PRS y RN)¡ o un periodo largo de acumulaci6n de -

fuerzas antes del estallido de la ins\ll.'recci6n general, con la cona~ 

lidaci6n de la organizaci6n militar del pueblo, el fortalecimiento -

del ej~rcito revolucionario y del frente político de masas. (FPL), 

En lo referente a la estructura socioecon6mica de El Salvador,

en la generalidad se habla de un país capitalista dependiente y sub

desarrollado, La situaci6n econ6mica salvadoreña se explica, por la 

mayoría de las organizaciones con apego a la teoría clásica de la d! 

pendencia, con algunos matices. El FRB se distingue en este punto 

con una viai6n critica hacia la teor1a del intercambio desigual. Con 

fundamento en la teoría marxista de la renta del suelo, abre nuevos 

caminos a la investigaci6n del desarrollo del capitalismo y la inte

graci6n al mercado mundial de loa paises subdesarrollados. L~jos de 
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oponer lo interno a lo externo y establecer un determinismo absoluto 

de lo externo sobre lo interno, el PBB intenta explicar las relacio

nes peculiares entre la economía salvadoreña y el mercado mundial¡ -

el particular desarrollo salvadoreño como una totalidad regida por -

leyes generales del modo de producci6n capitalista. 

Por otra parte, debido a la com¡;lejidad social salvadoreña 1 --

existen distinciones en la concepci6n de las clases sociales. Sin e~ 

bargo 1 se coincide en que la fracci6n m6s poderosa de la burgues.!a -

es la oligarquía financiera. Asimismo, se concuerda en la constata-

ci6n del establecimiento del fascismo. La identifioaci6n de la.diot! 

dura fascista (LP-28) o pro!aacista (BFR y FAPU) lleva a la mayoría 

de las organizaciones a plantearse la necesidad de la unidad. Tanto

el P.AFU como las LP-28 conciben la necesidad de impulsar un frente • 

amplio antifascista, que aglutine a todas las fuerzas revolucionarias 

y democráticas, como un instrumento político indispensable para el -

derreoamiento de la dictadura. Loa frentes politicoa de masas serian 

el sustento waterial del frente antifascista. Para el BJ?R era impre

sindible consolidar un poderoso trente revolucionario de masas, in-

sistiendo en que la fuerza principal de la revaluci6n es la alianza 

de obreros y campesinos, mientras que la alianza con sectores demo-

cr~ticos es secundaria. 

En torno a la explicaci6n de la crisis existe tamLién una coin

cidencia general, en cuanto se le considera "estructural" y "cr6nica ~ 

Hay, sin embargo, versiones distintas en lo particular con relaci6n

al grado de desarrollo de la crisis, que marc~n discrepancias eetra

t~gioas con relaci6n a los lapsos o tiempos de la revoluci6n. 

Por otro lado, estas coincidencias estratégicas fundamentales -

sitúa a las organizaciones político militares en una vertiente poli-
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tica diferente a la del PCS. L<:is organizaciones político militares -

reivindican. en su estrategia la lucha antimperialieta y por la demo

cracia, en torno a la construcción del socialismo. Para el PCS, es -

necesaria una revoluci6n democrática previa a la revoluci6n sociali.[ 

ta. Las organizaciones político militares coinciden en el obJetivo -

politico da la toma del poder y lo construcción de un gobierno de o

breros y campesinos como base de la transición socialista, sin medi~ 

ci6n de un gobierno democr6tico. 

Otra diferencia estrat6gica ea la concepción del aujet o revolu

cionario. El PCS tiene arraigo n6lo en el sindicalismo urbano y no -

en la lucha rural, al no contemplar la organizaci6n del proletariado 

agrario, Las organizaciones político militares sitdan como factor ~ 

fundamental de la revolución la alianza entre obreros y campesinos y 

de otros sectores populares para el desarrollo de las organizaciones 

de masas. Para 1979, en momentos de gran efervecencia de la lucha de 

clases y luego del golpe de Estado y la constitución de la junta re

formista, las diferencias eatrat~gicas con el PCS cobran mayor sign.!, 

fioado político para el desarrollo del proceso revolucionario. Mien

tras que las organizaciones pol!tioo militares confluyen en la opoe! 

ci6n contundente el nuevo gobierno, el POS, junto a la democracia ~ 

cristiane y la socialdemocracia, brinda un "apoyo critico" a la Jun

ta c1vico militar. 

En el transcurso de la revolución se combinan y se desarrollan 

los planteamientos de cada organización de acuerdo a la situación -

concreta, en un proceso permanente de unidad de las fuerzas revolu-

c ionarias. Cada organizaci6n pa1•t ic ipa en la cons trucci6n y desarro

llo de una sola conducción del proceso revolucionario. En El Salva-

dor no existe, por tanto, un ~nico partido de vanguardia, un solo --
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partido representante "universal" de los intereses del proletariado 

y de las masas explotadas. Existe una van~uardia revolucionaria eL -

proceso de estructuraci6n. Las diversas organizaciones partidarias,

con sus caractel'ist icas y experiencias particulares y lineamientos -

específicos, contribuyen a conformar la direcci6n del movimiento po

pular, que adopta la forma de un frente revolucionario, el FMLN, y -

de un frente democr~tico y antimperialista, el FDR. 



IV. La HEGEt.iONIA DEL PHOLST.ARUDO. Cl 9?9-1980) , 

Con el golpe de Estado de octubre de 1979 se inicia una nueva -

fase del movimiento revolucionario de masas, Rs el comienzo del pro

ceso de constituci6n de la vanguardia político militar de la revolu

ción salvadoreña, con la fcrmaci6n de la Coordinadora Revolucionaria 

de Masas (CRM), del Frente Democrático Revolucionario (FDR) y, final 

mente, del Frente Farabundo Mart! para la Liberación Nacional (FurLN). 

En un proceso complejo y rico en experiencias, el pueblo salva

doreño idea sus propios métodos de lucha, en vistas a alcanzar el p~ 

der y la edificación de una nueva sociedad. 

Es la acci6n desplegada por las clases trabajadoras desde octu

bre de 1979 hasta agosto de 1980 1 el fundamento del sustancial avan

ce revolucionario. Con la construcción de sus propioe instrumentos -

pol!tioo militares el proletariado urbano y rural protagoniza el pr,2 

ceso revolucionario, e ls vez atrae al resto de la poblaoi6n descon

tenta con la dictadura militar. Se inicia asimismo, el proceso de -

conformsci6n del poder obrero y campesino y la fuerza armada del _pu~ 

blo. In estos meses se orean las bases, el sustento material que bo 

:permitido al pueblo salvadoreño sostenerse y avanzar en una guerra -

desigual, frente al país m~s rico y poderoso del contin&nte. 

A) La formación de la Coordinadora Revolucionaria de Uasas (CRM). 

Antes del golpe de Estado de 19?9, la estrategia de las organi

zaciones revolucionarias contemplaba como un objetivo político fund! 

mental el derrocamiento de la dictadura y le ofensiva contra el fas

cismo •. Qon el nuevo gobierno, que incluye a la antigua oposici6n d! 

mooráta y progresista, la vanguardia revolucionaria decide sostener 

el ascenso del movimiento popular revolucionario, en lugar de.brin--
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dar un "apoyo critico" a la nueva Junta, pese a un posible aislamie!!, 

to politico. 

El golpe de Estodo se realiza en medio de wia ofensiva popular 

concretizada en una oleada de huelgas obreras, movilizaciones maa:.1.-

vas, tomas de haciendas y tierras y el incremento de acci.ones arma-

das. Con un programa de reformas econ6micaa, politi.cas y sociales,+

la junta cívico militar pretende detener la insurgencia popular, de! 

virtuar el contenido pol.1tico del movimiento de masas y aislar a las 

vanguardias revolucionarias. 

En el Foro Popular,++ se aglutinan importantes sectores aindie~ 

lea y fuerzas democráticas en torno al programa reformista del go- -

bierno. En el campo, para recuperar el control político de algunas -

capas del campesinado, la junta ofrece la reforma agraria. El progr! 

ma de gobierno se mostraba como la promesa del inicio de una apertu-

+ La proclama ·de las fuerzas armadas difundida el 15 de octubre, o
frece la disolución de los cuerpos paramilitares (Orden, UGB 1 fa
lange, etc.); erradicar la corrupci6n, garantizar la vigencia de 
los derechos humanos, realfaar elecciones librea, permiti·r la - -
conátituci6n de partidos de todas las ideologías, amnistía gene-
ral, respeto al derecho de sindicalizaci6n y reformas en el cam
po, las finanzas, el comercio exterior y el sistema tributario. 

++ En el Foro Popular participan la Uni6n Democrática Nacionalista;
el Movimiento Nacional Revolucionario¡ el Partido Democráta Cris
tiano¡ la Oon!edereci6n Unitaria de Trabajadores 8alvadoreños¡ -
las federaciones, Unitaria Sindical Salvadoreña; Nacional Sindi-
cal de Trabajadores Salvadoreños¡ de Sindicatos de Trabajadores -
de la Industria del Alimento, Vestido, Textiles, Similares y Co-
nexos de El Salvador; de Sindicatos de la Industria de la Cona- -
trucci6n, el Transporte, Similares y Conexos; las centrales, do -
Trabajadores Salvadoreños¡ Campesina Salvadoreño; las asociacio-
nes, de Trebajedores Agropecuarios y Campesinos de El Salvador; -
General de Empleados P6.blicos y Municipales de El Salvador¡ el -
Sindicato Textil de Industrias Unidas y el Partido Unionista Cen
troamericano. El Foro se pronuncia por una salida democrática a ~ 
la crisis y demanda una serie de libertades democráticas como la 
disoluci6n de los cuerpos especiales de la policía y el ejárcito, 
amnistía general, libertad de organizaci6n sindical, respeto al -
derecho de huelga y cese a los despidos masivos, entre otras. 
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ra democr~tica y la Abolición de la forma dictatorial del Estado. 

Al asumir la representaci6n uel reformismo burgués, en oposición 

a la dominación dicta~orial, la junta tuvo la virtud de polarizar en 

términos politicos la lucha de clases. Todas las fuerzas políticas -

de las claaos dominantes estaban involucradas en la tarea de gober-

nar1 y encuentran la posibilidad de participar en la reestructura- -

ci6n del sistema de dominación política y conquistar una posición de 

fuerza. Por su parte, las organizaciones revolucionarias·, partidos y 

frentes de masas, tratan de evitar un retroceso de la lucha de 111Bsaa 1 

su desarme pol!tico-1deol~gico y mantener la autonomía del movimien

to popular. 

En términos concretos, la vanguardia revolucionaria se enfrenta 

a dos disyuntivas: evitar el aislamiento político aceptando la invi

taci6n a dar un "apoyo critico" a la junta en el Foro Popular, junto 

con las corrientes nacionalistas, socialdemocr§tas y socialcristia-

nae¡ o mantener una oposición abierta al r6gimen, impulsa.ndo la mov,! 

lizaci6n popular. 

La respuesta de las organizaciones político militares fue unán! 

me1 continuar la ofensiva popular mediante la lucha politice, eoon6-

mica y militar. No se trataba de una negación dogm~tica a cualquier 

iniciativa de los militares¡ as! fuera la posibilidad de un periodo 

de reformas que creara condiciones propicias pare la revoluci6n so-

cialista, como lo esperaban algunas organizaciones politices. Se ev~ 

lu6 la composici6n de fuerzas de la junta, se midi6 el ánimo de las 

masas y se actuó en consecuencia. 

Para la vanguardia revolucionaria la coyuntura era de crucial -

importancia para el ca~ino de la revoluci6n. Sólo existían dos posi

bilidades: la toma del poder por parte de las fuerzas revoluciona- -
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rias y Clemoci·áticas, o la continuación de la dictadura militar. La -

composici6n contradictoria de fuerzas del gobierno, la debilidad de 

las corrientes democráticas, y la fortaleza de las fuerzas fascistas 

y de la oligarquía, indicaban que la junta no era más que el prelu-

dio de le reestructuración de la dominaci6n dictatorial da la burgu! 

sía y el imperialismo, 

Cada una de las organizaciones revolucionarias descubre en la -

junta la materializaci6n de un proyecto contrarrevolucionario; que -

combinaba la represión con reformas. Desde el primer momento desarr,2 

llaron una campaña ideológica y política desconociendo la legitim~-

dad deLnuevo gobierno. Sin desaprovechar el espacio político abier

to en loe primeros días de existencia de la junta pera exponer sus -

puntos de vista en medios de oomunioaci6n masivos, todas las organi• 

zaciones tensaron, alertaron y movilizaron sus fuerzas.+ 

La amenaza del aislamiento politioo exigía la unidad y apremia· 

ba la formulaoi6n de definiciones estratégicas y t{ioticas comunes. -

Decidir c6mo continuar la lucha, gener6 un debate que se realiza de! 

de el principio con perspectivas de unificación del movimiento revo

lucionario. Fue, por tanto, una pol6mica distinta a la antigua disc~ 

si6n ideológica de la izquierda salvadoreña. Existe, de principio, -

un objetivo común: mantener vivo al movimiento popular revoluciona--

+El 16 de octubre, a las 5:30 horas, el ERP organiza tomas a las -
ciudades perifárioss de San Salvador (Soyapango, Mejicanos, Cuzca
tanoingo, etc.) con el objetivo de evitar a toda costa la desmov1-
lizaci6n popular. Se trata de una ofensiva política que comprende 
la preparac:i6n de la resistencia popular. Posteriormente, el ERP • 
inicia una tregua para reestructurar sus fuerzas. El 24 de octubre 

1 a las 11 horas, el BPR ocupa pacíficamente los Ministerios de Tra
bajo Y Economía con los siguientes objetivos: apoyar e impulsar la 
luoha reivindicativa del pueblo, denunciar a la junta como una con 
tinuaci6n de la "tiranía fusciatoide" y dar a conocer internado_: 
nalmente la lucha del pueblo salvadoreño, a la par que conquistar 
la solidaridad de otros pueulos del mundo. A estas acciones sigu~e 
ron muchas más, que incluyen ooupaciones pacíficas de algunas tá-= 
bricas 1 t.omas de embajodas y radioemisoras. 



- 136 -

rio, asimismo hey acuerdo en cuanto el car6ct8r contrsrrevoluciona~ 

rio de la junta y se vaticinaba su r6pido desgaste. 

11 BPR, las LP-28 y el F.APU, ooinc1~en en que les fuerzas pre-

ouraoras de la t1ran1a militar continuaban en el poder y se escuda-

ben en la Juventud Militar buscando una salida a la crisis politice¡ 

insisten en la inexistencia de una signi!icetiva base social de apo

yo para el gobierno, en que el respal~~ de las fuerzas civiles y de

mocrhicas al gobierno es provieional, ye que el ej&rcito, una vez -

detenido el movimiento popular, continuaría gobernando desplazando a 

sus integrantes civiles. 

En particular, les LP-28 subrayan que la hegemon!a politice de 

la oligarquia financiera no habia ca11biado.+ Otra era la poeioi6n -

del POS. Bllpera de la junta importantes cambios en la situaoi6n pol! 

tics y la posibilidad de la consolidaoi6n de un r6gimen pol!tico de

mocr4tico que permitiera avanzar hacia le revoluc16n sooi.alista. 

Otro acuerdo, no menee importante para el rumbo de la rnolu

ci6n, radica en la certesa de que las tuerzes revolucionariaa ·uroh,l. 

rfan solas, por lo menos en un primer momento.+• 

+ 11 material documental consultado no ofrece una visi6n clara de -
la poeic16n del BPR y el l.APU con relaci6n a la fracci6n hegem6n!, 
ca del momento. Al perecer el Bfll pensaba en un posible caabio de 
la hegemonb politice a aanoe de la burguesia industrial, plant,1. 
miento. manejado por Ratael Menjivar, sin embargo, esta atirmac16ií 
no se encuentra presente en ningdn documento oficial del BFR para 
ese momento. Por otra parte, allllque el material del que se diapo
ne regiatra algunaa diferencia• de aatiz en la tactica entre loa 
diferentes trentes de aae .. , se oaittn algunas discrepancia• llin! 
mas que no conaidero determinantes para impedir que las organiza
ciones salvadoreñas establezcan acuerdos comunes. 

++La igleaia cat6lica 1 que en ese moaento otorga su apoyo condicio
nado a la junta, critica a las organizaciones pol!tico militares 
por sus movilizaciones sin haber concedido un minimo comp's de e1, 
pera. Por su parte, Guillerao Ungo, lider del llNi declara publio!. 
mentes •!enemos que hacer comprender a esos grupos radicales que 
estln luchando contra un gobierno que no es su enemigo y ••pero -
que mas temprano que tarde! adopten tambi6n una actitud positiva, 
aunque sea critica•. Uno mAs Uno, 19-X-?9. 



- 137 -

Para las tres organizaciones políticas, el apoyo de lae tuerzas 

democr4ticas al gobierno, obliga_ al aovt.iento popalar a 00D1J•l'Yar

se con su propia tuerza, medios y planteamientos. Las alianzas míni

mas o tácticas con las tuerzas gobernantes, signi1'icaban atar al mo

vimiento popular a un proyecto burgu4s y al desar .. militar, ideol6-

gioo 1 político del pueblo. La debilidad de la oposio:!-6n de111oor6tic1r 

y antim:perielista burguesa, deja al movimiento popular la miai6n de 

conquistar la demoonicia 1 la independencia naoionaL. .la!, la lucha 

popular adquiere un carácter eminentemente clasista. Be la incorpor! 

ci6n del campesinado y le clase obrera al proceso revolucionario, la 

tarea rundamental de la coyuntura. Posteriormente, llegar!a el tiem

po de la confluencia de las tuerzas revolucionarias y demoor,tioas -

en un f1'8nte dnioo, con el objeto de derrocar a la dictadura milit~. 

Para el POS, en cambio, las tuerzas democr&tioas, los •l1mento1 

progresista~ del éj&roito y las fuerzas revoluciona'rias, deb1an uniI 

se en ese momento para pugnar por la depuraci6n del lstadu de sus -

componentes tasoistas y avaW!lar en la constituc16n de una direooi6n 

gobernante democrática. 

Iae organizaciones revoluciona_rias de maeaa reconocen que era -

cada vez mayor el acercamiento y la unidad en la acci6n y eolidari~ 

dad• y se comprometen a impulsar la tormaci6n de una estructura org! 

nizativa unitaria para coordinar la actividad revolucionaria. Sin r! 

nunciar a los propios planteamientos estrat6gicos y tácticos, el de

bate se desarrolla con una actitud abierta. Ea as! como la tradicio

nal controversia entre estrategia de guerra popular prolongada y de 

insurrecoi6n general comienza a ser matizada, dando pie a la combinA 

oi6n de los m6todoe de luoha, de acuerdo a las condiciones ooncretaa. 

La diversidad de experiencias y el debate pol1tico enriquece la estrL 
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tegia, las tácticas y el programa de la revolución. 

Son determinantes en el proceso de unidad las coincidencias en 

cuanto a un mismo objetivo eatrat6gico: la toaa del poder y la edif! 

caci6n de un gobierno popular hegemonizado por el proletariado. Be -

presentan discrepancias t6cticas on cuanto a la interpretaci6n de la 

correlación de fuerzas, del 6nimo de las masas y de su capacidad in

surreccional. En tárwinoa generales, diferencias relativas a loe pa

sos tendientes a la toma del poder. 

No obstante, en los primeros meaos de permanencia de la junta,

se llega a importantes acuerdos tácticos, El principal es impedir la 

deamovilizaci6n del pueblo por medio del impulso a la lucha reivind! 

oativa. Las organizaciones de vanguardia exigen el 0W11plimionto de -

las reformas prometidas por la junta, impulsan demandas laborales, -

movilizaciones y acciones armadas para asumir posiciones de fuerza.

De esta manera, se demuestra que la junta no realizarla las reformas 

planteadas en la proclama, que las contradicciones internas de la -

junta no habililll desaparecido y se logra la de6articulaci6n del go- -

bierno oon la salida, en el mes de enero, de los integrantes civiles 

democr!tas,+ 

Al iniciarse la deearticulaci6n de la junta, las contradiccio-

nes sociales -interburguesas y clasistas- llegaron al extremo, de m~ 

nera tal que, ante la creciente movilización de las masas, la única 

+ En la primera semana de enero renuncian dos integrantes de la jun
ta, Manuel Ungo y Román Mayorga. A la vez, renuncian todos loa mi
nistros, viceministroa y directivos democráticos de organismos pa
raestatalea, entre ellos Enrique Alvarez C6rdova, ministro de agr! 
cultura, Convencidos de la consolidación del proceso de reconquis
ta de posiciones políticas ae loa militares derechistas y de la -
conse.rvación de los antiguos esquemas de gobierno, los que creye-
ron en la posibilidad de cambios óeciden separarse del gobierno, -
La junta se reestructura con la participación de la Democracia - -
Cristiana, como único componente civil, Para las organizaciones r! 
volucionarias, se trataba del fracazo de los fascistas en el intaa 
to do reoubrirse con un manto reformista y del quiebre de la unidad 
de las clasea dominantes. 
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forma de gobierno posible fue la dictetoz·ial. En conaecuencia, la -

junta gobernante abandona la imagen reformista y los proyectos para 

afectar loa intereses de la fracción más poderosa de las clases dom! 

nantes: la oligarquia terrateniente y financiera, y asume la repre

sentaci6n de todas las fuerzas contrarrevolucionarias, incluida la -

Democracia Cristiana.+ 

Por otra parte, la junta civico militar reitera los vincules y 

la creciente pate.mlded política del imperialismo eatadunidense. El 

gobierno no intenta restringir la intervenci6n extranjera en las de

cieionea politices y militRr•a internas, principalmente, acepta el~ 

poyo material para enfr.ntar al movimiento popular revolucionario. 

Por parte del movimiento popular las condiciones que determinan, 

la primera derrota política de las fuerzas gobernantes, y del pro1e~ 

to contrarrevolucionario, son por una parte, la consolidaci6n de loe 

frentes de 1118888 como factores de la autonomía e independencia del -

moTimiento popular !rente a la politice estatal que pretendía recupt 

rar el control politioo de amplia• capas de la poblaci6n; por otra -

parte, en oposioi6n al proyecto reformista de la junta, la elabora~ 

ci6n de un programa de la revoluci6n eooialiata, en donde so concibe 

a la revoluci6n demoorática y antimperialiáta como parte integra.uta 

de la revoluci6n por una nueve sociedad. Oade una de las organizaci~ 

nea politice militares plantea la destrucción del Bstedo burgu's y -

del ejército y la conetituoi6n de un nuevo Estado, concebido como la 

forma politioa que abre paso al socialismo. 

Paralelamente a la desestructuraci6n de la junta, el movimiento 

+ El gobierno militar atraviesa por continuas reestructuz·aciones, !Úlil 
de tres, en Ull proceso permanente de derechi~aci6n. La plataforma 
reformista del 15 de octubre es abandonada y en su lugar quedan 16 
lo los postulados de la reforma agraria, bancaria y la preparao16ñ 
de eloocionee, con el propoeito de instrumentar la contrerrevolu-
ci6n. 
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popular avanza hacia la constitución ae un frente dnico de fuerzas -

revolucionarias. El ¡:receso ae uniciaa cristaliza el once ae enero -

con la formaC'ión de la Caoroimworu ftevol:icianuria ue Masas (CttM), -

integrada par el BPR, LP-28 1 FAPU y UDN (ligada al PCS). Ea el ini-

cio de la coordinación de lo ~ráctica revolucionaria entre loa fren

tes de masas, La autonomía y la inde¡,enciencia ¡:olítica de las clases 

desposeidas se fortalece, 

B) Programa del Gobierno Dl'!11ocr.?ticu Hevoluci01Jario, 

Le Coordinadora se sitda desde su origen en el cen~ro de gran-

des movilizaciones y acciones óe masas, deffiostrando capacidad de co~ 

vocatoria hacia amplias cepas de la población, así como la confianza 

del pueblo en sus directrices y orientaciones. Un caso ejemplar fue 

la mani!eetaci6n convocada por la CBJI el 22 de enero para coD111emorar 

la insurreccj6n de 19~2, donde, a pesar de lae amenaza• de repres16n, 

acudieron milea de persones en orden y de manera pacifica hasta el -

momento en que fue maoacrada,+ La respuesta de lee mesas, orientadas 

por la ORM fue inmediata. Al die siguiente tuvo lugar una marche tu

nebre, acompañada de la ocupación de !~brices, el inicio de un paro 

de tres diaa y la demanda de destitución del Ministro de Defensa, 

Guillermo Garcia, como respons~tle óirecto de la represión. 

La CRM actúa desóe ese mo~ento, como un sólo fr~nte revolucion! 

rio de masas, como el núcleo de la lucha de clases del proletariaao 

y campesinado y se convierte en un ~olo politico nacional antagónico 

al Eotedo, con un programa ¡:.,ropio (pullicado el 23 ae febrero de 

~ En momentos del arribo áe los 250 mil manifestantes a la Plaza do 
La Libertad comienza la rep.I0esión. La zona estaba cercada; hel1c6.(! 
teros ametrallaban e loe 111aoifest1rnte1S, al tiempo que desde el :Pa
lacio Nacional se lanzaban bombas, metralla y descargas de fusile
ria. El ataquet le persecución y el desalojo de los refujiaaoe en 
iglesias oledanae dura casi seis horas. 
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1980). 

En el programa de gobierno la CRJIJ contempla la problemática gl2 

bal de la naoi6n y lo plantea como una alternativa política y de ca! 

bio eooial no s6lo del movimiento popular revolucionario, tambi&n de 

las corrientes democráticas y progresistas que hablan regresado a la 

oposición, La CRM presenta tres lineas programáticas fundamentales: 

derrocamiento de la dictadura, expropiaci6n d& los medios de produc

ción a lea clases poderosas y una política exterior de no alineación. 

El programa de la CRM propugna por la conformaci6n de un gobierno P2 

pular eregido sobre la base de un amplio apoyo social. Laa tranafor

maoiones económicas establecidas en el programa tienden a desarticu

lar el control monopólico de la oligarquía con la nacionalización del 

sistema bancurio y financiero, del comercio exterior; con la reforma 

agraria, que colocaría en manos de los campesinos pobres, medios y! 

aalariadoa, los latifundios de los grandes terratenientes; y no ae -

intenta dañar, en cambio, a la pequeña y mediana empresa privada, 

por el contrario, se pretende fomentarla en todos loe ramos de la e

conomía. 

Asimismo, se pretende impulsar la autodeterminación del pueblo 

salvadoreño y se plantea una politice exterior desligada de los in

tereses de control geopolítico del imperialismo, abierta a tratos d! 

plométicos y relaciones econ6micas con cualquier nación "sobre la b!!, 

se de la igualdad do derecho, la mutua convivencia y el respeto a la 

autodeterminaci6n". Se propone la incorporación del pais al movimiea 

to de paleee no alineados, y el desarrollo de una política afiliada 

a la defensa de la paz mundial y en favor de la distensión, 

Objetivos políticos. 

La conquista del poder y la edificación de un gobierno revoluci~ 
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nario son elementos nodales del probrsma de la CR.M. Para las organi

zaciones de masas reunidas en la CR1ii, el gobi1:1rno revolucionario se

ría el único capaz de resolver las necesidades vitales del pueblo--

salvadoreño. Se convertiría en ls forma política que coadyuvaría a -

la emancipación del trabajo. Un gobierno democrático revolucionario 

de obreros y campesinos, del pueblo por el pueblo, tal es el objeti

vo fundamental de la revoluci6n. 

Con la toma del poder, la CRM no pr-etonde simplemente adueñarse 

del aparato estatal, se busca extirpar la estructura vertical, la -

concentraci6n del poder político en el Ejecutivo y Estado Mayor de -

las fuerzas armadas y el uso irreetricto del terrorismo estatal. Bn 

su lugar, se propone instituir un ej6rcito popular, una policis ci~ 

vil, la reeatructuraci6n del poder municipal, y el impulso a la orSJ! 

nizaci6n y eduoaci6n de las masas para la defensa y fortalecimiento 

del proceso revolucionario. 

La aubstituci6n del ej6rcito gubernamental por un ejárcito pop~ 

lar y una policía civil, expresa la intención política de restituir 

a la poblaci6n armada una fuerza antes monopolizada en el Estado, de 

convertir a las fuerzas armadas en instrumentos del pueblo. Se pre-

tende disolver los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, y terminar con el restringido ejercicio de la democracia -

de una sola clase, e inclusive do una de les fracciones de la olaao 

dominante. En su lugar, se propone restablecer el poder municipal, -

suprimido de hecho bajo el ráe;imon de dictadura militar, " de manera 

que sea un 6rgano de amplia partici~aoi6n de las masas en la gestión 

del Estado, un órgano real del nuevo poder popular". Aun cuando on -

el programa no se detalla el significado político del poder munici-

pal, queda implícita la aspiración de reemplazar al gobierno centra-
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lizado por la autoadministraoión del pueblo aesde sus propias local! 

dades. El impulso a la participaci6n de las masas en la direcci6n y 

construcción de una nueva sociedad, tiene fundamento en la propia 

existencia, primero, de loa frentes de ~asas y, luego, de la CRM. 

Medidas eoon6micaa. 

Los cambios económicos -nacionalización del sistema financiero 

y del comercio exterior; del sistema de electrificación; de la refi

nación del ~trole u; de las empresas monopólicas; la realización de 

la reforma agrarj.•·, urbana y tributaria; la planificación de la eco

nomía nacional y ~1 fomento a la pequeña y mediana empresa privada-, 

están encaminados a terminar con el atraso de las fuerzas producti-

vaa y a minar la dependencia del pais. 

Las intenciones de transformar la estructura económica están -

condicionadas por la escasa industrialización y el predominio de la 

producción agrícola. En tanto que el rezago económico es un limite -

para la socialización de la producción, las medidas de orden econ6m,! 

co proponen un desarrollo que podría ser tipificado como una economía 

de transición al aocialism:i. El programe incluye cinco propuestas -

trascendentales: 

1) Impulso a la producci6n de acuerdo a un pJ.an estatal 1 con b.!!, 

se en la nacionalización de las empresas clave del deaarro-

llo económico. 

2) Creación de empresae asociativas basadas en la propiedad co

lectiva de los medios de producción y distribución funaamen

tales. 

3) Fomento a la pequeña y mediana empresa, tanto en el campo c~ 

mo en lo ciudad, a trav&a de ayuda crediticia y técnica del 

Estado, 
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4) Distribución de loa latifundios entre las grande• m.sssa tra

bajadoras, do acuerdo a un plan que promueva el desarrollo -

de la producción en la agricultura y ganadería. 

5) La reforma agraria, sin que afecte a los pequeños y medianos 

propietarios de tierra, incl¡zye estímulos y apoyos para la -

producción. 

La CRM propone tres formas de estructura productiva combinadas 

de acuerdo a las condiciones econ6micaa, que sirven de plataforma p~ 

ra un desarrollo posterior: la planificación estatal, la producción 

colectiva en el campo y en la ciudad y la pequeña empresa privada. 

Cambios sooiales. 

Se pretende la creación de trabajo suficiente, erradicando el -

desempleo; regulación de los salarios¡ control y rebaja de precios -

de articulo• de primera necesidad¡ incremento de los servicios soci~ 

les (salud, educación y esparcimiento), con la creación de un siste

ma nacional único de salud, realización de una campaña masiva de. al

fabetización, desarrollo del sistema educativo nacional y fomento a 

las actividades de dif'ueión cultural. 

Entregar a los trabajadores el bienestar social, la cultura y -

la salud, no podían ser sino perspectivas úe las propias clases tra

bajadoras organizadas en la CRM. Objetives irrealizables sin la de~ 

rrota del poder de la oligarquía. Del mismo modo, la participación -

efectiva del pueblo en la gesti6n del Estado tal y como ae pretende, 

adquiere un complemento indispensable con la intenei6n de impulsar -

la apropiación de la cultura, la salud y mejores condiciones de vida 

para las clases trabajadoras. 

El programa de la CRM tiene el objetivo eetrat6gico de constru.ir 

un Estado de transición el socialismo. No obstante, y sin lugar a d~ 



- 145 -

das, el rWDbo de la economía y del desarrollo aocinl en El Salvador, 

dependerá de la participaci6n de las masas en las decisiones admini! 

trativas y politicaa concernientes al destino de la naci6n. El cami

no que la revoluci6n salvadoreña tomo dependerá, entonces, de que -

los obrero• y campe~inos detenten on realidad el poder político, es 

decir, que logr~~ organizarse en el Estado. 

La imp~~tancia de la CRM no se reduce a un programa, radica en 

lo que ella es, e;:t lo que representa y, fundamentalmente, en lo que 

ha logrado hacer. !,a ORlí "ª la vanguardia que ha sabido sostener, 

con aTances y repliegues, al movimiento revolucionario de mamas aun 

en condiciones sumamente complejas. La CRM da respuesta a una gran -

tarea hiet6rica: la destrucci6n del proyecto reformista que pudo, 

como en otro• paises de Am~rica Latina, frenar la revoluci6n. 

C) Estrategia de la Coordinadora Revolucionaria de Masas. 

Lo• tre• primeros mese• de 1980. 

La clave de la estrategia de la OHM ee encuentra en el impulso 

al proceeo de organizaci6n aut6nomo e independiente de 188 masas. La 

CRJ4 fomenta la incorporaci6n de amplias capas de la poblaci6n traba

jadora al proceso revolucionario. Priva una convicci6n estrat6gioa: 

una guerra irregular implementada por columnas guerrilleras no basta 

para aumentar la inestabilidad política del gobierno; el factor ola

ve para el fortalecimiento político de la insurgencia radica básica

mente en la actividad revolucionaria de las lllBsaa, por lo menos en -

una primera etapa.+ 

La estrategia de la CRM tiene en consecuencia un eje conductor, 

+ Adeds de la concepción general que coloca a laa masas como el prl! 
oipal •ujeto revolucionario intervienen en la definición de le ea~ 
trategia general una serie de consideraciones: la reducida exten-
si6n territorial y le existencia de buenas vise de oolln.Ulioaci6n -
prop•rcionan al ej~rcito mayores ventajas de.movilidad y oapeoided 
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la preparación dal pueblo para una futura inaurrooción general, de -

acuerdo a los siguientes elementos: 

- En el nivel político-ideológico 

l) Fortalecimiento de la alianza obrero-~empe~ina y exten.si6n de la 

actividad política de 1118aae de la ciudad al campo. 

2) Creaci6n de la infraestructura organizativa inaurrecoional. 

- En el niYel de insurrecci6n arlll8da 

3) LB actividad armada como autodefensa de la acci6n politiea de :ma-

sas. 

4) Fortalecimiento logietico y material de la lucha armada, princi--

palmente en el oampo. 

- Rn lo general 

5) letebleoer mecanismos que propicien la solidaridad internaeional. 

Alianza obrero-campesina. 

La alianza obrero campesina comienza a construirse en la d&oade 

de los 70. Aunque los frente& de 1118eau reunen y coordinan organiza~ 

cionee campesinas con organizaciones obreras, desde los años 50 el -

movimiento popular encuentra mayor dinamismo en el proletariado u.rb! 

no. LB actividad sindical, politice y militar se concentra más en le 

ciudad que en el campo, donde la represi6n es más profunda. En con.e! 

cueneia existe mayor experiencia do luoba entre la poblaci6n urbana. 

Entre las acciones más importantes para la construcci6n de la -

alianza obrero-campesina destaca el traslado de obreros con axperiea 

cia sindical y huelguística al campo, con el proposito de interoam-

experienciao, asesoramiento en los conflicto¡¡ del campo y prepara- -

para concentrar sus fuerzas en cualquier punto del territorio con 
gran rapidez¡ las zonas despobladas y de dificil acceso no brindan 
condiciones de refugio y encubrimiento a las fuerzas rebeldes; la 
guerrilla se babia oonoentredo en la ciudad, ain columnas permanea 
tes en el campo, en donde existen condiciones más propicias pare -
el fortalecimiento de la lucha armad.a. 
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ci6n pera la lucha politice¡ asimismo, se fomenta la integrsoi6n de 

comit's populares, que funcionan de manera eemiclandestina en la fo! 

mac16n de cuadros politices. Tambi~n es de considerar como un eleme~ 

to integrador de la alianza obrero campesina, las movilizaciones ma

sivas con demandas y acciones comunes, tomas de haciendas y paros n! 

cionales. De este modo, la actividad revolucionaria del campesinado 

se intensifica, sobre todo en los departamentos de Morez!n, Chelate

na:ngo, Santa Ana, La Uni6n y Aguilares, en donde la organizaci6n ce! 

pesine es más avanzada. En conaecuencia, la poblaci6n campesina, el! 

mento claYe en la economía nacional, participa masivamente en loa P! 

ros y huelgas nacionales. 

Infraestructura insurreocional. 

Con la apertura de una coyuntura favorable para ascender al po

der, la estructura organizativa de loa frentes de masas requiera de 

un inatt'Ull1ento que involucre a le mayoría de la poblaci6n al prooeso 

insurreccional. En ese sentido, se inicia la construcci6n de comit&s 

populares en centros de trabajo, en barrios y en el campo. Coneebi-

doa como la o6lula organizativa en la ofensiva politice de maaa•, -

los coaitAs popularea son la organizaci6n de los trabsjadores de ba

se en loe frentes de masas. Con ellos se proporciona a la organiza-

ci6n sindical, de colonos y campesinos, una bese organizativa semi-

clandestina, un canal de participao16n, organización y realizae16n,

de las movilizaciones y de las huelgas generales. A trav's de los o~ 

mit~s populares, instrumento de apoyo logistico, se pretende prepa-

rar a las masas para las acciones gestadoras de la insurreoci6n. Los 

oomit6s, realizarian un trebejo colectivo que cubre cinco aspectos -

de la insurrecci6n: el militar, el abastecimiento, el de primeros e~ 

xilios, de propaganda y de formación politice. La dirección interna 
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de loa comit~e populares se integra por un colectivo de cinco wiem~ 

broa, un responsable político general y cuatro encargados de loe es-

pectoa arribe mencionados. 

La integración de los comitáe populares permite mantener vivo y 

a resguardo al movimiento obrero y popular durante la prolongada lu

cha sostenida por el pueblo salvadoreño. Con la ofensiva general de 

enero de 1981 y el desarrollo del movimiento revolucionario en una -

nueve dinámica político militar que traspasa el centro de acción de 

la ciudad al campo, loe comit6s populares se convierten en una fuer

za de resistencia popular, con la realización de sabotajes en centros 

de trabajo y en los servicios, o la simple reunión en casas para di! 

cutir la situaci6n politica.+ 

Autodefenae Armada. 

Kl incremento de le movilidad y las acciones politioaa de masas, 

dada la siutem6tioa represión, requiere como necesidad vital del ap~ 

yo de la lucha armada. Los combates emprendidos por lee organizacio

nes político militares -que presentan ya un germen de coordinaci6n

son esencialmente defensivos, con vistas a proteger al pueblo de las 

masacres planificadas directamente desde el Fentágono.++ 

+ La información de que dispongo no es suficiente para establecer -
el grado de desarrollo alcanzado en la orgenizaci6n de comit~s p~ 
pulares en el momento de le ofensiva general. Sin embargo, se ae,!! 
prende de autocr1tioas posteriores, que la incorporación de la -
gran masa trabajadora a los comiMs populares no se babia consol,! 
dado y se insiste en la necesidad de profundizar en esta estruct!! 
re organizativa, ahora con vistas a preparar la resistencia en -
una guerra popular prolongada, De acuerdo con la información de -
documentos del FDR-FMLN y de periódicos, actualmente los comit&s 
populares dejaron de jugar un payel de ªBlutinador político. Es -
el F.!iiLN, a través de sus radiodifuaoras y sus órganos de difusión, 
quien mantiene al movimiento revolucionario coheoionado en las 
ciudades y el campo. 

++La violencia estatal se enfoca, en estos momenlos, en contra de 
las organizaciones de masas tanto selectiva como masivamente. El 
objetivo ~s paralizar la din6mica de masas, para despuás combatir 
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Desde las milicias populares de autodefensa basta las unidades 

guerrilleras más especializadas, participan en la defensa de las - -

grandes acciones de masas. Actuan en las manifestaciones de enero, -

en la gigantesca manifestación del sepelio de Monsefior Romero el 30 

de marzo,+ y en las huelgas generales de marzo, junio y agosto. A -

traváa de la lucha armada uefensiva, las organizaciones de VB.!lguar-

dia acompañan las acciones de masas conquistando la confianza del -

pueblo en sua orientaciones y directrices. Asi, con el paro n~cional 

del 17 de marzo, H el movimiento oe masas adquiere una primera expe

riencia de lucha en lo referente al aspecto organizativo y tambi&n -

en la autodefensa armada. La infraestructura de autodefensa no podía, 

a las organizaciones armsdas. Seg6n Adolfo Gilly, el principio -
que sustenta la guerra contrarrevolucionaria era la "t&onica de -
la masacre". Rei'iriendose a la represi6n masiva en contra de la -
manifeataci6n que protestaba por el asesinato de Monseñor Romero 
indica: "Pero la t&cnica perfeccionada de la masacre se ve sobre 
todo el cerebro del Pentágono, que desde la masacre de Indonesia 
haata la masacre de Ezei za en Argentina, pasando por muchas otras, 
ha estudiado y puesto a punto este mátodo, tratando sus datos y -
resul'l;adoa con computadoras, de modo que el plan propuesto a las 
fuerzas represivas de El Salvador y puesto en marcha por estas -
desde hace meses no sea ninguna improviaaoi6n". Guerra y Politice 
en El Salvador. Ed. Nueva Imágen. p, 81-2. 

+ El 30 de marzo, con el empleo de bombas de fragmentación, ametra
lladoras, bazucas y francotiradores situados en las azoteas de e
dificios públicos, incluido el Palacio Nacional, se realiza un -
verdadero genocidio en contra de cien mil manifestantes desarma-
dos: 60 muertos y más de 600 heridos. Al inicio de la masacre, -
isa milicias populares con armas menores como pistolas, rifles, -
jugos (pequeñas bombas hechas con liquido e;¡plosivo en bolsas de 
plástico) y oocteles molotov, intentan cubrir la retirada de los 
manifestantes y aminorar la capacidad de fuego de las bandas para 
militares y del ejárcito. -

++ Eu respuesta a un llamado de la CRM el 17 de marzo paralizan acti 
vidades laborales la mayor parte de trabajadores en fábricas, - = 
puertos y en el campo. La medida fue acompañada como ya es tradi
cional, por las tomas de los respectivos cenLros de trabajo y ha
ciendas. El paro se cumple casi en su totalidad con la exoepc16n 
de los seryicios públicos, electricidad, agua y telecomunicacio-
nes. 
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ain embargo, impedir los enormes costos sociales de la guerra civil 

revolucionaria, los centenares de muertos y heridos, victimas del t~ 

rrorismo de Estado qua pretende paralizar toda iniciativa revoluoio-

naria de masas. 

Fortalecimiento logistico. 

El cuarto aspecto de la estrategia de la CRM expresa la necesi

dad de contar con una fuerza militar paralela a la fuerza social y -

política del movimiento popular, que no se limite a combates defena! 

vos. Se trata, por tanto de construir un ejército popular que enfrea 

te al ejárcito salvadoreño, uno de los más poderosos de Oentroam,ri

ca. Asimismo, eonstituir un ej&rcito popular que se oponga a la ofe~ 

siva militar del país más rico del ~ontinente y con gran experiencia 

en lo que respecta a contrainsurgencia. 

A partir de 1979, comienza la organizaci6n de las primeras uni

dades armadas permanentes en el campo. Se inicia asi, la estructura

ción del control político y militar insurgente en algunos poblados -

campesinos, con la creación de zonas eemiliberadas, en donde se ins

truye a la población en el arte militar y se establece paralelamente 

poderes populares locales. Por su situación geográfioa y por la org! 

nización política del campesinado, el control militar en varias po-

blacionee significa la construcción de la retaguardia guerrillera. -

Ante la inexistencia de una retaguardia natural o geográfica, la lu-

cha armada en El Salvador crea una retaguardia social en el seno de 

la población campesina.+ 

+ "En el caso salvadoreño, más que en otros, la relación entre la P2. 
blación y las uni4adee armadas es lo que hace subsistir ~ desarro
llarse a las fuerzas revolucionarias. Sólo la relación estrecha con 
el pueblo he sido capaz de permitir que lAs fuerzas revolucionarias 
pueden sobreponerse a las enormes desvent8jas topográficas y milit! 
res en las que llevan a cabo su lucha". Joaquín Villaloboa,· ~ 
de la situación militar en El Salvador, Cuadernos Políticos No. 30 1 

octubre-diciembre de 1981, ed, Era, p. 93. · 
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Con el ascenso de las acciones politices de masas del primer s~ 

mestre de 1980, las organizaciones político militares comienzan u 

desplegar una intensa labor armada en el campo, en medio de la mili

tarizaci6n gubernamental de aldeas. En la actividad militar insurgea 

te destaca la ocupaci6n de poblaciones, operaci6n compleja que con-

siete en tareas de sabotaje de loa medios de comunicación y tranapo! 

te; asalto a oficinas gubernamentales, a puestos militares y parami

litares; adiestrfimiento militar a les masas; reparto de propaganda;

apertrechamiento de alimentos y medicinas; mitines, juicios popula-

ree y ejecuciones a los principales colaboradores del r~gimen. Asimi~ 

mo, se realizan emboscadas a las patrullas militares del ej~roito ~ 

que vigilan permanentemente el territorio, además del uso de armas -

recuperadas por la guerrilla y armas de fabricación casera, como las 

minas vietnamitas (construidas con tubos rellenos de pólvora que o-

bligan a 1 os patrulleros a dispersarse aumentan.do la capacidad de -

fuego de la guerrilla). 

Las acciones armadas comprenden desde combates de barrio prota

gonizados por las milicias populares, hasta emboscadas a destacamen

tos militares. Se mantiene una táctica defensiva: el ataque y la in

mediata retirada, de modo que las actividades armadas se hacen con -

gran movilidad, Para la insurgencia, establecer posiciones fijas en 

esos momentos significaba brindar al ejército regular la posibilidad 

de exterminar a las columnas guerrilleras. Los objetivos de la táct! 

ca defensiva, se plantean en la perspectiva de preparar la insurrec

c16n, y consisten en el fogueo de las fuerzas armadas insurgentes y 

en minar la voluntad combativa del ejército. 

No existen pues, en este momento, frentes de guerra propiamente 

aicbos. Si se establecen en cambio, zonas en las que la actividad 
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guerrillera es W8yor, en las que se instalan campamentos guerrille-

ros móviles. Estas zonas se sitúan básicamente al norte del país en 

territorio predominantemente árido cerca de la frontera con Honduraa, 

en los Departamentos de Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, San Miguel, 

Morszán y La Unión, y se extienden hacia el centro de El Salvador -

por loa Departamentos de Cuzcatlán y San Vicente. El ej~rcito guber

namental, por su parte, establece una guerra de contrainsurgencia 

con columnas espeoializadsa, a le par instrumenta el ~nocidio de la 

población civil, en el marco de acciones de exterminio indisori.Jllina

do. 

En mayo de 1980, con la for111Bci6n de la Dirección Revoluciona-

ria Unifieada (DRU), compuesta por las FARN, FPL, RRP y PCS, se ini

cia la coordinación de la lucha armada. Sin embargo, es hasta junio 

cuando la guerra revolucionaria adquiere una dirección coordinada b! 

aada en una sola estrategia y un mando militar único. Si bien, en el 

periodo que nos ocupa las tácticas de la luche armada son afines y -

se persiguen objetivos comunes, cada organización planea y ejecuta -

sus acciones sin una centralización de loe planes operativos. Por o

tra parte, el proceso de un1fioaci6n do las fuerzas armadas revolu-

cionarias fue bastante más complejo y largo que el establecimiento -

de una coordinación en la lucha política de masas. 

La actividad armada se encuentra subordinada a la actividad po

litice de masas en esta etapa. Parece ser una regla general, que los 

cambios en la táctica militar obedecen siempre a un cambio en la co

rrelaci6n de fuerzas en la lucha de clases a nivel político. Es des

pu6s del paro de laborea de marzo cuando los trabajaaores demuestran 

haber alcanzado la suficiente capacidad organizativa para paralizar 

la actividad productiva nacional, cuando la actividad militar en el 
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campo ae extiende y se profundiza. Aei11ismo, la acción unitaria de -

las masas en los paros generales da pie a la construcción de estruc

turas unitarias en la lucha arlllBda, capaces de llevar a cabo accio~ 

nea cada Tez más complejas, obedeciendo a los requerimientos del - -

ascenso de la lucha de masas. 

Solidaridad Internacional. 

Con vis1as a romper el cerco informativo tendido por las agen-

cias noticiosas mundiales y el gobierno salvadoreño y contrarrestar 

la campaña diplomática de Estados Unidos para generar opiniones f av,2_ 

rebles a la política intervencionista, representantes de la CRM ea-

len de Rl Salvador en busca de solidaridad internacional. Las fuer~ 

zas revolucionarias comienzan a crear la infraestructura indispensa

ble pare la difusión mundial de su causa, de las acciones represivas 

del gobierno, de las movilizaciones de masas y, en general, de las -

condiciones que loa llevaron a las armas. El uso de la comunicación 

y difusión mundial, como otra arma de la revoluci6n, busca aliados -

en las organizaoionea populares y revolucionarias e inclusive gobie!: 

nos amigos, o simplemente contrarios a la intervención imperialista. 

D) La construcción del Frente Democrático Revolucionario. 

Loe días de marzo. 

La huelga de marzo marca una etapa crucial, determinante para -

que los sectores descontentos con la junta pero que no se habían li

gado a las tareas de la revolución, se decidan a luchar al lado de -

los trabajadores. Durante este periodo, las masas demuestran ooyunt~ 

ralmente tener la fuerza y la deoisi6n para derrocar a la dictadura; 

se genera entonces un proceso de definición politice y de toma de -

partido que desemboca en la formación del Frente Democrático Revolu-
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cionerio (FDR), como una instuncia que a~rupu, ade~~s oe los trentes 

de ~aeae, a organizaciones politices, sinaiealea y asociaciones civ! 

lee. El FDR se constituye ~amo una alternativa ~olitie~ a~plia y pla 

ra lieta 1 con el principio de la derrceracia y el antimperialiomo. 

En loa tres primeros meses ae 1980, se sientan las bases que d~ 

terminan el eureo oe la revolud 6n sal vanoreña. far un lado 1 el mov.! 

miento de manas incrementa su !'ortaleza politice con la formación de 

la CRlll, se Mtruct11ra un programa de gobierno propio y crece la act! 

vidad política. Por otra parte, loa sectores pz·ogresistas y ciewoc.rá

ticos reconsideran sue ¡::oelcioneo con relaci6n a la junta de golJler

no. La junta civico militar se deeeetructura y comienza un permanen

te proee•o de dereohizaei6n. 

A partir de marzo se inicia la ecapa ae mayores posibilidades P!. 

re el estallido de una insurrección general. Desde marzo hasta agosto, 

e11 el moD1ento de mayor auge del movimiento revolucionario de masas, -

de graves contradicciones en el gobierno y al interior del eJ~rcito,

de ~norme capacidad para ~aralizar al ~sis y de eota~lecftr attplias a

lianzas internas e inte!·nacionales. La disposi ci6n del pooe1·oso movi

miento de manas en la ciudad y el campo para levantarse y paralizar -

la economia del paie es una condici6n fundamental, por encima de la -

aeei6n militar, para el estallido ae una insurrección general.+ 

La manifestación óe enero, el paro nacional del l? de marzo, la 

represi6n masiva y selectiva, evidencian el extre~o enfrentamiento a 

que la lucha de clases habia llegado, alcanzsnao su ¡;unto más t\lgido 

.+ En opinión de JoRqu1n Villalotos, comandante del ERl', y actualmen
te del FMLN, la caliaad y potencialidad del movimiento revoluciona 
rio permitia d&rrotar a las fuerzas guternamentalee sin un amplio
deapliegue de acción militar: "En el periodo marzo-abril-mayo del 
80 con mil hombres Arll'edos nosotros hubie.c·amos podido insurreccio
nar a las maaes y quebrar al ej~rcito". Harneeker Marta, "De la i.a 
surrecci6n a la guerra", en l'ueblos en Armas", ed. UAG. 
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con el asesinato cie Monseñor Arnulfo Hou;ero. + 

En señal óe duelo por la muerte cie Arnulfo Romero y en protesta 

por la politj.ca represiva Oft le junta civico militar, el 27 de 11Jarzo 

60 mil trabajaoores inician un paro ae labores con duraci6n de tres 

diaa. i+ Cuando la huelga general prometia prolongarse es interrumpi

da durante el gftnocidio realizado el 30 de marzo en loa.masivos fun~ 

ralt!ts de Romero. La exasperaci6n de las masas en ese momento, posib! 

lita un levantamiento maeivo, Sin embargo, la yanguardia revolucion! 

ria actua con cautela y prefiere continuar trabajando en la paulati

na creaci6n de lsa condiciones politicss, organizativas y militares 

para llegar a la inaurrecci6n y a la tome del poder. 

La huelga general y la movilización del 30 de marzo fueron un -

6xito máa del movimiento popular. Con la huelga general, el proleta

riado urbano y rural muestran capacidaa organizativa, voluntad por -

dt!trrocar a lr dictadura y fuerza para paralizar le economia nacional. 

+ Antes de morir Monsenor Romero realiza una im~ortante tarea en la 
lucha de clases, contrapone los valores morales ae la religi6n ca 
t6lica a la jerarquía militar, En su última homilía sus palabras
se unieron a las acciones ae masas y de l&s organizaciones arma~as 
tendientee a provocar la desmoral1zaci6n combativa del eJ~rcito: 
"Yo quisierai hacer un llBJ:1ado de n.anera especial a los l::.omtrea e.el 
ej~rcito y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la 
rolic:f.s, de los cuarteles. Herrranos: son ustedes de nuestro n,isrr.o 
pueblo, matan a sus ll':isrros hert'Janos con!¡:es1.nos y e'JLe uns orcien de 
n:otar que di6 un .t:ou.bre permanece la ley cie Dios, que oice no ma
tar. Nin~ún soldado es tA obli¡.;aao a obedecer una ley imr,oral, na
die tiene que cumplirla. Ya es Liernpo que recuperen su conciencia 
y que or~descen antes a su conciencia que a la oraen del recado.
En nombre de Dios y de ~ste sufrido puetlo cuyos larr.enlos suben -
hasta el cielo cada dia más tumultuoeoe, les suplico, les ruego,
les ordeno en nombre de füos: cest>n la represión". (Uno m~s Uno,-
26- Ill- 80). 

++ Si bien, en el ~rimer uía el pero fue total s6lo en las ciudades
de Santa Ana, Sen Mi~uel, Usulutan, Zacatecoluca y la Litertad, -
para el tercer die se logra paralizar casi por entero la actividad 
productiva nacional. Aproximadamente en el 80% del sector rural -
-alredador de 2.5 millones de carrpesinos- se suspenden activida-
des y en ol sector urbano cerca ae 150 mil obreros no laboran. al 
paro se suman los empleados públicos levantanóo sus pro¡:ias rei-
vindicacionea, 
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Se muestra socialmente como la clase que preseuta mayor iniciativa -

política con independencia y autonomía de pensamiento y vocsci6n pa

ra alcanzar el poder estatal. 

En la huelga general de marzo, el movimiento de masas adquiere 

una primera experiencia de lucha, tanto en el aspecto organizativo -

como en la defensa armada. Se concreta la alianza obrero y campesina 

en la acción y, en particular, se inicia el aprendizaje de autodefea 

sa armada en apoyo y protecci6n al movimiento huelguístico. En este 

momento, diferentes milicias po1;ulares impulsan el paro con la cons

trucci6n de barricadas, algunas brigadas armadas ocupan radiodifuso

ras, colaboran con las tomas de los diferentes centros de trabajo en 

la ciudad y ~l campo, se realizan incluso, algunos hostigamientos a 

las fuerzas armadas gubernamentales y ac~ividsdes de boicot a la ec~ 

nom!a. La huelga fue un avance en la acumulaci6n de experiencias, en 

medio de la propia vivencia de la lucha, el movimiento popular apre~ 

día el "arte de la insurrecci6n".+ 

otro avance, no menos importante, consiste en el fortalecimien

to de loa nexos entre dirección revolucionaria y masas. La presencia 

activa de los dirigentes en las movilizaciones y acciones políticas; 

la prudencia y, al mismo tiempo, la osadía de las t~cticas empleadas, 

convierten a la CRM en vanguardia revolucionaria reconocida y, por -

tanto, legitimada por las masas. 

En los meses de enero, febrero y marzo se produce el reacomodo 

+ "Los acontecimientos de El Salvador se van desarrollandCl como una 
lecci6n casi clásica de estrategia revolucionaria. Un pueblo ente
ro va aprendiendo en ellos a la luz de una clandestinidad de masas, 
bajo la represi6n multiforme del enemigo, el arte más dificil de -
la táctica revolucionaria: el arte de la insurrecci6n. Nada de es
to se aprende sin el viejo m&todo emp!~ico de la prueba, el error 
y la corrección, y sin ir generalizando loe resultados d$ &ata prác 
tics en conclusiones para las acciones decisivas. El mátodo es a -
veces costoso, pero no hay otro." Gilly Adolfo, Guerra y Política 
en El Salvador, &:l. Nueva imágen, p. 119. 
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de fuerzas en torno e la CRM y culmina, con el acercaIDiento de la lll!, 

yoria de las orgeni~acionea contrarias a la dictadura militar, en la 

formaci6n, el dos de abril, del Frente Democrático hevolucionario 

(FDR)."' Durante este proceso, las clases trabajadoras se convierten 

en el centro de atracci6n politice de todas las capas de la pobla- -

ción descontenta con la política de reformas y garrote ejecutada por 

la junta. Con la conformaci6n del FDR el proletariado urbano y rural 

+ Rl FDR se integra por más de 50 organizaciones entre sindicatos, -
frentes de masas, partidos políticos, asociaciones de estudiantes, 
de tácnicos y profesionistas. El Oomitá Ejecutivo del FDR se con-
forma por Enrique Alvarez C6rdoba (MIPr), Juan Chacón (BPR), Saul 
Villalta (FAPU), jos& Pichinte (LP-28), Manuel Franco (UDN)l Luis 
Buitrago (lr!NR), Juan Martell (14PSC) y Hu.mberto Mendoza (.MLPJ. Lae 
organizaciones miembros del FDR son: Organizaciones Pol!tioas: Uo 
vimiento Nacional Revolucionario, miembro de la Internacional so=
cialista¡ Movimiento Popular Socialcristiano. Orjanizaciones de lla 
sae: Bloque Popular Revolucionario, formado porederaci6n de Tra= 
Dajadores del Campo; Federaci6n Cristiana do Campesinos Salvadore
ños; Unión de Trabajadores del Campo¡ Movimiento Estudiantil Revo
lucionario de El Salvador; Frente Unido Revolucionario )O de Julio; 
Universitarios Revolucionarios 19 de Julio; Coordinaoi6n de Comi~ 
tás Sindicales "José Guillermo Rivaa"; Movimiento de Cultura Popu
lar; Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños. Frente de Ac
ción P{Eular Unificada, constituido por: Movimiento Revolucionario 
Campes o; Frente Universitario de Estudiantes Revolucionarios - -
"Salvador Allende"¡ Asociación Revolucionaria de Estudiantes de Se 
oundaria; Vanguardia Proletaria; Organización de Maestros Revolu-= 
oionarios. Lfgas Pofulares 28 de Febrero, integrada por Ligas Popu 
lares Campes as; L gas Populares de Estudiantes de Secundaria; LI 
gas Populares Obreras; Ligas Populares de Universitarios¡ Asocia-= 
ci6n de Trabajadores de los Mercados¡ Comités de Barrlos de las -
LP-28. Uni6n Democrática Nacionalista: constituida por Asociación 
de Estudiantes de Secundaria; Frente de Acci6n Universitaria¡ Aso
ciaoi6n de Campesinos; Central Unitaria de Trabajauores. Movimien
to de Ll.beraci6n Popular, constituido por Brigadas de Trabaja dores 
del Campo¡ Oom!t6 de beses obreras¡ Brigaaa Revolucionaria de Estu 
dientes de Secundaria; y Ligas para la Liberación, Federaciones -= 
Sindicales: Nacional de Sindicatos de Trabajaaores Salvadoreños, -
que entre otros agrupa al sindicato de electricistas, a los portua 
rios, de la pesca y la alimentaci6n, ferrocarrileros, etc.¡ de Siñ 
dicatos de Trabajadores de la Industria de la AU.mentaci6n, Vestf:: 
do y Textiles de El Salvaoor; de Sindicatos Revolucionarios¡ Unita 
ria de Sindicatos Salvadoreños; Sindicatos do Trabajadores de lndus 
trias Unidas Salvadoreñas. Otras organizaciones pertenecientes el -
FDR:Movimiento Independient~ de Técnicos y Profesionales de El Se! 
vador¡ Universidad Nacional de El Salvador; Asociaci6n de Empresa
rios de Autotransporteade El Salvaoor¡ Asociación General de Estu
diantes de la Universidad de El Salvador, Observadores: Federación 
Nacional de Pequeños Empresarios y Universiiad Centroamericana Jo
s~ Sime6n Oañas. 
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se constituye en la clase dirigente del proc~so revolucionario. Al -

integrarse el FDR se anuncia la voluntad ae !'ortalecer la plataforma 

de gobierno de la CRM. 

Junto a la deaeatructuraci6n de la junta cívico militar y la -

trasnochada oposición de las fuerzas socialdem6cratae, nacionalistas 

y una buena parte de la democracia cristiana -la llamada tendencia -

popular-, se abre la posibilidad para que el movimiento revoluciona

rio disponga de apoyos y alianzas más amplias. Por el contrario, el 

sector civil del gobierno queda reducido a una sección del Partido -

Dem6cráta Cristiano, en condiciones de debilidad frente a la burocr! 

cia militar.+ 

En esas condiciones, la política de alianzas cobra una dimen- -

si6n diferente a la planteada en las inmediaciones del golpe de Est! 

do. Con una política consecuente con la autonomía e independencia p~ 

pular, la vanguardia revolucionaria conquista el consenso de amplias 

capas progresistas y democráticas y las reune en torno a sus objeti

vos estratágicos. El aislamiento de las fuerzas revolucionarias en -

los primeros meses del gobierno de la junta cívico militar es roto -

sin renunciar a ning(m objetivo político áel movimiento de masas. El 

aislamiento político se invierte, ahora la junta estabo sola.++ 

+ El PDC designó a Antonio Morales Erlich y a H~ctor Dada Herezi P! 
ra integrar una nueva junta y decide participar en el gobierno 
con 4 ministros y 3 viceminiotros. La tendencia popular de la DC, 
que agrupa al 30% de militantes, rechaza cualquier convenio con -
los militares y pronostica un nuevo fracaso del gobierno. 

++ "Lo Wiioo bueno que hicimos durante esas diez semanas -duraci6n -
de la primera junta- fue darle la raz6n a las organizaciones pop~ 
lares: ese proyecto no era viable. Ahora estamos convencidos de -
que s6lo un gobierno fruto del triunfo popular, a travás de sus -
orgonizaoiones, puede lograr realmente las reformas que este país 
necesita. La prueba de que -el gobierno- ya no ti e.ne nint!;ÚO apoyo 
interno, os que ni los profesionales ni los t~cnicos, est~n ayu~ 
dándolo¡" dijo Enrique Alvarez C6rdoba, presidente del recien - -
constituido Ji'DR. Uno más Uno. 30 - rv - 80. 
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En El Salvador, la correlaci6n politice de fuerzas daba un vue! 

co de 180 grados, tanto en el interior c0mo en el exterior del país, 

Políticamente la junta de gobierno es desprovista de sus mejores in

telectuales y tácnicos; a partir de este momento son frecuentes las 

renuncias de funcionarios de Estado, El FDR surge como la encarna- -

ci6n de la legitimidad social de la revoluci6n, y prueba la ilegiti

midad del rágimen político subordinado al imperialismo. 

Desde sus inicios, el FDR pro.mueve en el exterior las causas y 

objetivos de la revoluci6n y hace p~blico con datos y pruebas la cr~ 

ciente intervenci6n imperialista de Estaaos Unidos. Con el prop6aito 

declarado de aislar políticamente a la junta de gobierno y frenar el 

avance de la intervenci6n extranjera 1 se inicia una ofensiva diplom! 

tics dirigida, en una primera etapa, a crear un frente internacional 

solidario que reconozca al FDR como fuerza beligerante, como la legi 

tima direcci6n política del pueblo salvadoreño. Asi, se conforman -

cuatro delegaciones del FDR pera promover el apoyo e la revoluci6n -

salvadoreña en Europa y América. Se construye un aparato de apoyo y 

difuai6n internacional en el que participan frentes democráticos coa 

tra la repreai6n, comitás de solidaridad y la realización de encuen

tros continentales de solidaridad y diversas manifestaciones de apo

yo.+ 

La fortaleza política nacional e internacional del movimiento -

revolucionario enmarcan las huelgas preinsurreccionales de mayo, ju-

+ Una de las primeras organizaciones con peso politice internacional 
que apoya al FDR es la Internacional Socialista, que en julio de -
1980 lo reconoce como representante de la lucha por la libertad y 
la democracia y, al mismo tiempo, condena la intervención de Esta
dos Unidos. Tarnbián en agosto del mismo año~ recibe una importante 
muestra de solidaridad continental de la Aaociaci6n Latinoamerica
na de Defensa de loe Derechos Humanos con el reconocimiento del ~ 
.l!'DH como legitima y mayoritaria revresentaci6n politice del pueblo 
aalvaóorefio. Asimismo, con la visita a varios gobierno de América 
y Euro¡ia se intenta crear cobertura intei·naci.onal a la .futura inB.J! 
rrecci6n general. 
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nio y agosto. 

E) Las huelgas generales de mayo, junio y agosto. 

En las jornadas revolucionarias de estos meses participa la ma

yoría del pueblo, además úe la clase obrera y los campesinos, se in

corporan a la oleada huelguística y a la lucha política amplios sec

tores de las capas medias como es el caso de los empleados póblicos, 

los m6dicos y los empleados de servicios. Por otra parte, se incre

menta la capacidad ofensi.va en la lucha armada. En estos meses se -

sientan las bases para la constituci6n del ejárcito popular, con la 

formaci6n de la DRU. 

Rn contrapartida, la crisis politice de la junta militar demo-

cristiana se profundiza con el proceso de reacomodo de fuerzas en el 

bloque dominante, expresado en la destituci6n del coronel Arnoldo }.!!_ 

jane y el nombramiento del coronel Jaime Abdul Gutierrez, como comaa 

dante supremo del ejárcito. El reacomo de fuerzas amenaza con acele

rar el resquebrajamiento de la unidad de las fuerzas armadas. Asimi! 

mo 1 con la agudizsci6n de la crisis econ6mica+ aumenta el peligro de 

rupturas al interior de las fuerzas gobernantes y de las clases pod! 

rosas. 

Todos los acontecimientos y conaiciones políticas, económicas, 

e inclusive militares, aparente~ente tendían hacia la conformación -

de una coyuntura favorable para el ascenso a corto plazo al poder --

+ Fara 1980 la fuga de capitales iniciada desde 1976, ascieI1de a aos 
mil millones de d6lares; en 1979 el PIB oe reauce en 6.5%. En 1980, 
las reservas internacionales decaen 60% respecto de 1979, los pre
cios aumentan en 150%1 el déficit de la balanza de pagos se calcu
la en casi 150 millones de dólares, se incrementan los cierres o -
traslados de fábricas, según la Federación de la Pequeña Empresa -
cierran un promedio de cuatro empresas con un saldo de 60 desem- -
pleados por día. A ello se añ~de la amenaza de aevaluaoi6n del co-
16n, cotizado 8 2.50 por d6lar, sostenido por el gobierno. 
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por parte de las fuerzas revolucionarias. En efecto, en estos tres -

meses se desarrolla el momento más álgido de la lucha revolucionaria 

de mesas. Para las organizaciones revolucionarias, y en especial les 

FARN,+ era el momento de incrementar el espíritu ofensivo del pueblo 

y de realizar acciones cada vez más contundentes para minar el poder 

de las clases dominantes y el imperialismo. 

Con el objeto de efectuar un ensayo general áe futuras moviliz~ 

cienes ineurreccionales, se inicie el 19 de DIByo une nueve ofensiva 

popular a travás de paros escalonados. Be proyecta impulsar huelgas 

progresivas por fases y ramas de la eccnomia, hasta llegar a la huel 

ge general. Le táctica moviliza a los sindicatos más experimentados, 

con mayor fuerza organizativa para que influyeran en el resto de las 

organizaciones sindicales y todas las ramas de la economía, para su 

integreci6n paulatina al pero nacional. 

La planificación y coordinación de este nueva ofensiva popular, 

entendida como un nivel superior en la preparación de le insurreoci6n 

general, se instru{!lente mediante un nuevo aparato organizativo: el -

Comit~ de Coordinación Sindical,++ como órgano centralizador de la -

red organizativa de bese, que incluye a los propios sindicatos y a -

los comit~s populares y de barrio. 

+ Las FARN, es le organización que asegure lo proximidad de la toma 
del poder, prevé en le exacerbación y algidés de la lucha de el.a
ses una posible ruptura en el ejército y le caiaa del gobierno. -
Son frecuentes lea declaraciones de corte triunfalista como la si 
guiente: "La próxima huelga general pretende paralizar al pais -= 
hasta la caide de la junta y la instalación del gobierno democr§
tico revolucionario." 

++ Con el auspicio de la CRM integren al Comitá de Coordinación Sin
dical: le CUTS, por la UDN¡ la Federación Sindical Revolucionaria 
(FSR), por el BPR¡ las Ligas Populares Obreras (LP-0), por las -
LP-28¡ y FENASTRAS, por el FAPU. Para estas fechas es necesaria -
esta instancia organizativa en lo medida en que agrupa e diez mil 
trabajadores de 80 sindicatos. 
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Con los paros escalonados se pretende, entonces, movilizar a 

loa trabajadores organizados en todo el Eparato de 1uusas conformado -

previamente, a la par que ampliarlo con nuevos cuadros, La t~ctica -

de paros esoalonados incluye, en funci6n de medir la capacidaa real 

del pueblo para avanzar hacia la toma del poder, preparativos para -

el abastecimiento y almacenamiento de alimentos y meoicamentos, jun

to con la organización de hospitales y clínicas clandestinas.+ 

Es de destacnrse la incorporación oe significativos sectores de 

las capas medias a la huelga, ~'ntre ellos se encuentra la Aeocisci6n 

Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES) sector que cuenta con 

una tradici6n de lucha desde los años 70. Más significativa es la ia 

tegraci6n de sectores de la poblaci6n que se habian mantenido al m6¡ 

gen del movimiento popular como los trabajadores de instituoiones e! 

tatales, encabezados por los empleados del Ministerio de Educaci6n;-

y los mádicos y parsmádicos de los hospitales, clinicas y sanatorios!+ 

Asimismo, se adhiere, el 4 de junio, el sindicato de electricistas -

+ Los paros se inician a principios de mayo, con el antecedente de 
la huelga del Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantari 
llados, afiliado a FENASTRAS, en demanda de aumento:aalarial~ la
huelga de loa estibadores de Acajutla en demanda de respeto a sus 
dereohes laborales y la huelga d~ ANDES en protesta por asesinato 
de maestros. Bl dia 19, se suman a los paros mil quinientos trab! 
jadores del Sindicato de Ferrocarrileros y del Sindicato de Cho!• 
res de Autobuses. Progresivamente se unen al paro de laboree uue= 
vos sindicatos, entre ellos los estibadores y trabajadores portu~ 
rioe que suspenden las exportaciones, hasta llegar al 29 de mayo 
con la suspensión de actividades de 42 industrias con más de 40 -
mil obreros, que exigen el cese a la represión, fin del estado de 
sitio y mejoras econ6micas. 

++ A pesar de la amenaza gubernamentaJ. de militarizar sl aparato bu
rocrático, de despidos, descuento de salarios caidoe y penas de -
cárcel a los empleados de gobierno, se declaran en huelga 800 tra 
bajadores del Instituto Salvadoreño de la Reforma Agraria y mil = 
quinientos empleados de los Tribunales Judiciales; el sector aa-
lud se mantiene en huelga en protesta por los asesinatos y secues 
tros de militantes herióoe por las fuerzas armadas gubernamenta-= 
les, sin respetar la neutralidad del emolema de la Cruz Roja. La 
ol'bitrariedad ele las fuerzas armadas radicaliza e los empleados -
de salud y organizan el Comité Nacional áe Defensa de los Pacien
tes y de los Trabajadores de la Salud. 
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(S1.rGEL) que paraliza toda la actividad productiva nacional con fre

cuentes apagones en provincia y, posteriormente, paros parciales y -

cortes de energía en todo el pa1s. En este momento, cuando se vislll!! 

bra la capacidad de paralizar la economía nacional, las conaiciones 

para llamar a la huelga general estaban listas. 

El 13 de junio, el Comité de Coordinaci6n Sinuical llama a la -

huelga general de dos dias, en demanda del levantamiento del estado 

de sitio y la libertad de Salvador Samayoa, exministro de educaci6n 

y encargado de prensa de les FPL, apresado desde el 28 de ma;yo. El -

movimiento de masas avanza con cautela, acumulando experiencias y --

fuerza¡ y la vanguardia tiene el cuidado de no provocar un levanta-

miento prematuro, midiendo la fuerza y la combatividad real del pue

blo. A la vez, prevé las reacciones del enemigo, cuidando la posibi

lidad de una ofensiva militar del gobierno. 

La preparación de la huelga general, con los paros escalonados 

de mayo, es acompañada con la intensificación de combates y embosca

das en el interior del país.+ Es indudable que la unificación de las 

fuerzas político militares en la DRU, el 22 de mayo, es una candi- -

ci6n en extremo favorable para el buen desarrollo del proceso prein-

aurreccional. 

La huelga general tiene una fuerte repercuei6n al interior del 

Estado. Ante el avance de la lucba política de masas, comienza en m~ 

+ En medio de un intenso patrullaje en San Salvador y de las poblacio 
nea aledañas y del bloqueo militar de los accesos de lo capital se
inicia el 24 de junio la huelga ~eneral que en su segundo die sus
pende entre el 80 y 90% de las actividades del país¡ 80 sindicatos 
y 500 mil trabajadores se incorporen a la jornada nacional. Loa c2 
mitáa populares actúan con prudencia, sin provocar enfrentamientos 
con las patrullas gubernamentales. No obstante, la represión fue -
selectiva, con el secuestro y asesinato de diri~entes sindicales.
Un salto importante de lee organizaciones político militares ea el 
inicio de combates con el ejárcito y ataques a cuarteles tendien-
tea a desalojar a los soldados en la zona comprendida por los depa~ 
tamentoe de Moraz6n, San Vicente y CbalatenanHo, y hostigamientos 
en la capital. 
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yo el proceso de recomposici6n de las fuerzas gobernanles con el foE 

tulecimiento de las corrientes más roaccionarias del aparato militar, 

encabezadas por el coronel Jos~ Guillermo García, el coronel Jaime -

Abdul Gutierrez y el mayor Roberto D'Aubuisson, Ante el proceso de -

extrema derechizaci6n la juventud militar so niega en primera instag 

cia a obedecer las ordenes rlel alto mando y promueve una serie de -

protestas -propuesta de realizar una asamblea general y se ocupa una 

emisora difundiendo su desacuerdo-; sin embargo, la juventud militar 

termina por aceptar las uispoeiciones superiores. Un día antes de la 

subor~inaci6n de los oficiales j6venes al alto mando castrense, la -

Democracia Cristiana expres su respaldo al coronel García, a la vez 

que propone el control de la comandancia de las fuerzas armadas por 

parte de la junta. El desarrollo de los acontecimientos relativos a 

los enfrentamientos al interior de las fuerzas armadas, con la suboE 

dinaci6n de Majano y de la oficialidad joven a los sectores milita-

res de corte fascista, indican gran resistencia al resquebrajamiento 

de la estructura de las fuerzas armadas, en tanto que institución g~ 

bernante. La homogeneidad ioeol6gioa que hace de la unidad del ej~r

cito un factor indestructible, juega, sin lugar a dudas, un papel d! 

finitivo para la prolongación de la guerra, de la vida del Estado y 

del poder de le oligarquía y el imperialismo. 

Asimismo, durante julio, se inicia un periodo de reacomodo de -

fuerzas y reorganización de~ movimiento popular revolucionario, Con 

el prop6sito de aumentar la capacidad ofensiva de la lucha armada r~ 

volucionaria antes de comenzar una nueva acci6ü de masas, se poster

~a la huelga general convocada para los uias 23, 24 y 25 de este mes. 

La vanguardia revolucionaria pretende ampliar las magni.tudes del p~ 

ro con la participación de pequeños productores y comerciantes y, a 
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su vez, profundizar la lucha armada con un mayor nivel de operativi

ó.ad militar, intentando cont1:1r con la capacidad log:ística suficiente 

y acorde al avance de las masas.+ 

El movimiento popular cuenta con columnas y fuerzas regulares -

de combate capaces de resistir la guerra de contrainaurgenoia. Para 

principios de agosto, la actividad armada guerrillera se extiende a 

la región central del país en los departamentos de Cuacatlán y Caba

ñas, Chalatenango y La Unión. Se planea entonces, realizar una nueva 

huelga general, esta vez acompañada por una movilización nacional de 

defensa armada, con ataques coordinados a las fuerzas armadas en el 

campo y la ciudad. La huelga del 13, 14 y 15 de agosto, es pensada -

como el inicio de la ofensiva general que, en permanente escala ascea 

dente, debería reunir todas las condiciones para el triunfo de una -

huelgo insurrecoional. 

La huelga de agosto es una ofensiva popular que cubre varios n! 

veles de lucha: el paro de labores, le toma de barrios populares en 

la capital, la instrucción a la poblaci6n en la lucha armada, movil! 

zaciones de los comités populares y combates en el interior del país. 

Sin ser todavía una huelga insurreccional 1 las jornadas revoluciona

rias r?.p1~sentan un avance más con relación al paro nacional óe ju-

nio. Se combinan acciones de guerra civil a través del ejército pop~ 

lar, fundamentadas en las actividades de corte insurrecciona! de las 

+ Para el mes de julio, está conformado un ejército popular comanda
do por la ~RU, cuenta con más de tres mil efectivos armados con f~ 
siles automáticos FAL, Falil 1 G-~ y AR-15, y opera permanentemente 
en Morazán, Cabañas, Chalatenango y La Uni6n. Asimismo, las fuer-
zas armadas revolucionarias controlan franjas del territorio naci~ 
oal en zonas liberadas y campamentos guerrilleros. Las fuerzas ar
madas rebeldes desarrollan la capacidad de sostener batallas con -
duración de unas 5 horas. La ofensiva contrainaurgente no logra m! 
nar la fuerza de la guerrilla, que escapa a los cercos militares y 
ocaciona gran cantidad de bajas al ejército regular. La va~uaraia 
revolucionaria armada empieza a desarrollar métodos de protecci6n 
a la población civil. 
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clases trabajadoras.+ 

En las jornadas de agosto es en donde se registra una mayor ac

tividad de los comitás populares. Los comitás acumulan alimenLos y -

medicinas, habilitan sanatorios, distribuyen propaganda y asumen ta

reas de autodefensa. Cumplen así, oon el objetivo de suministrar to-

do lo necesario para las actividades de corte insurreccional y, al -

mismo tiempo, organizar actividades políticas en las calles. Funcio

nan como un apoyo logístico eficaz del ejárcito revolucionario. 

Un elemento novedoso es la ocupaci6n de barrios suburbanos, en 

donde se realizan mítines e instrucción militar. Se ocupan más de 20 

poblados suburbanos de San Salvador bajo control de los comitás y 

las milicias populares y las fuerzas armadas regulares durante va- -

risa horas 1 e inclusive noches enteras. 

Al mismo tiempo, se incrementan las acciones en el interior del 

país. Mientras el ejército se concentra en la capital, fuerzas regu-

lares guerrilleras ocupan tramos de carreteras emboscando a destaca

mentos de lan fuerzas armadas, se sitúan en las carreteras de Aguil_! 

res a San Ma~tín y de San Salvador a Santa Ana, entre otras. Con la 

acumulaci6n de experieuci3B y los ejercicios armados de la poblaci6n, 

apoyados por fuerzas regulares y milicias populares, las masas cons2 

lidan la confianza en la eficacia de sus propias acciones y en su --

vanguardia. 

+ En tárminos cuantitativos, el paro de actividades ae aeosto no tu
vo la magnitud del de junio. Para el último día de huelga, oe sus
pende el 80% de industrias, haciendas, fincas y del transporte; --
70% del comercio¡ 50% de la administración púulica y los electri-
cistaa se adhieren totalmente al paro. Cifras impresiorwntes si se 
considera el cerco militar en las instalaciones fabriles, amenazas 
de despido masivo y asesinato a obreros 1 campesinos y come1·cisntes 
participantes; asimismo, maestros, transportistas y empleados públi 
coa, son llamados a los cuarteles para intimidarlos. Los transpor-
tes son militarizados y requisados pare garantizar su funcionamion 
to. El terror militar logro reducir la dimensión de la paralizacitn 
económica, pero sin frenar el desarrollo de lae acciones masivas. 
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El moml"nto rr.ás álgido ª"' la lud11l <Je clases se si tua en [l;arzo-.2, 

gesto. Ni siquiera en la ofensiva genl"ral ae enero se registra una -

combatividad de masas sitr.il!ir, Desoe Jllarzo, amplias capas de la poi.JI!!, 

ción responden al terrorismo estatal con acciones políticas coorain! 

das, ordenadas y en escala ascenaente. En este periodo, se acumula -

fuerza política interna, se avanza en soliaaridod internacional y en 

capacidad militar, Ea, en o¡.ini6n óel PHS el momento propicio para "' 

t"l t"stallido inaurrercional. 4 

l'or otra pi;r•te 1 lu 1:oviliz11ci.Sn ae masas implica un efecto de -

dl!sgaste, Deepuh de la huelga de agoato se inicia un ¡;eriodo óe r11-

pliegue en lr actividad política ae masas. El paro de electricistas 

del 21 de agosto es inffiediatamente detenido con la militarización de 

las plantas el~ctrices el 23 y la detensión de 12 dirigentes -entre 

ellos H~ctor Bornabé Reoinos, secretario general de FENASTRAS- 1 que 

son t"nviados a juicio militar. La suspensión de energía el~ctrica de 

los dias 21 y 22, no lo~ra activar la ~ovilizaci6n popular. 

Varios factores intervienen en el reflicgue ue las maoae, que -

se sintetizan en dos ¡:roces os paralelos, Por una :parte 1 la restaura

ción de la unidad de las fuerzas gubernao:entales, basada en una tri

ple alianza entre los sectores frofascistas ael ejército, el PentAg2 

no y la oemocracia cristiana, y la Bflicaci6n de una ofenoiva contra 

el movimiento obrero, iniciada con la re~rt"si6n a loa electriciatas, 

Por otra parte 1 existe un desfase en Lre la acumula e i6n de fuerza po

lítica de masas y la acumulación de capacicted ernruda, Ashismo, la -

+ Según Joaquín Villalobos 1 en esos n.eses el Efnaao no esLaba en con 
dicionee de controlar al movimiento ae ~asas a pesar de estar aesar 
medas: "La extensión y calidad del movimiento era demasiado fuerte
COll'O para acabarlo de un solo gol¡.e. En calidad, el movildento de 
masas tenia en eu seno s6lidae estructure• clandestina• y eemiclan 
deatinae y en extensión abarcaba todos los e~~leados del estado ,
los obreros de las industrias estrat~~icae cubrienóo casi el 90% 
de loe aectoree productivos aaemáe de un moviIDiento campooino nóli 
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falta de unidad de lea organizaciones político militares fue un oba

táculo el estallido de la insurrección general. Las organizaciones -

politico militares no habían desarrollado aún la suficiente preBl!!ncia 

militar pare la creación de confianza em las masas, No existe una 

coordinación politico militar, ni una instancia que reune toda la º.! 

pacidad armaaa para dirigir, convocar y aroyer al pueblo en una ins.!!. 

rrt'!cci6n. Las diferencias ~e npreciaci6n de la coyuntura ii:;i;ioen un 

plan ele acci6n común que impulse la insurrección general.~ 

La coordjnaci6n y planificación óel aspecto político ~ilitar de 

la revolución preoenta mayores dificultades que en le actividad pol! 

tics de masas. En este periodo, el movimiento popular avanza rápida

mente en la construcci6n de una significativa fuerza politice y •o•

ciel encarnada en el FDR. No ocurre lo mismo en el ámbito ae la lucha 

errr.ada 1 en donde es evidente la desproporción de fuerzas de la guerr,! 

lle con relación a la estructura ~ilitar contrarrevolucionaria. La iQ 

gerencia del imperialismo hace del ej~rcito una fuerza de ocupación 

de su propio pueblo, conduce e una solución militar de la revolución 

y prolonga le guerra popular. 

F) La constitución del Frente Ferabundo Martí para la Liberación Na-

~· 
Desde enero de 1980 se intente la unificación político militar. 

Un día antes de la forrraci6n de le Coordinadora Revolucioni;ri& ue M! 

sae, lee FPL 1 lee FARN y el FCS, anuncian la constitución ae un coman 

do unificado, la Coordinadora Folítico Militar, Por razones deseo- -

damenteenraizedo l'ln. 12 de los 14 depirtar.·entor:; del país, cubriendo 
más óel 90% del t~rriLorio", üp. cit. p. 160-161. 

~ Con una viRión critica y autocritica, Joaquín Villaloboa señala: -
"Para abril rrayo del 80 no conlábarroa con la lo¡r,ística necesaria y 
no teniamoa el aparato &rmaao necesario, Y cuanoo digo que no lo -
teníamos no me rl"fil"ro nl protlerr.a que no existiera 1 sino a. que no 
existía un grado de unidad en el rrovimiento revolucionario que per 
u:itiere g!"r·erar las conoicionea cat.r.CP.S ce ge·starlo de una :r.anera 
más rápida. Op, Cit. p. 159. 
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nociaas, el ERF no participa en una alianza que, a diferencia de la 

coordinaci6n en la lucha de mnsas, 1;or aquel entonces era mlis formal 

que real. Cada organizaci6n político militar actúa bajo sus pro~ias 

tocticaa y sin una estrategia com~, las acciones armadas se reali-

zan con loe medios y fuerza particular de cada organizaci6n sin el -

respaldo de las otras. En loe primeros meses de 1980 es nula la coo~ 

dinaci6n político militar. 

Luego de varios intentos por concretizar la unidad en el ámbito 

de la lucha armada, en mayo Liene lub~r un nuevo avance unitario con 

la configuración de una dirección militRr ó.nica, la Dirección Revol~ 

cionaria Unificada (DRU), integrada por el PRS-ERP, las FPL, RN-FARN 

y las Fuerzas Armadas de Liberaci6n {FAL), brazo armado del PCS des

de 1980. En medio de una ofensiva contrainsurgente -operaciones de -

cerco y aniquilamiento contra la poblaci6n del campo con el apoyo de 

los ej~rcitos de Honduras y Guatemala-, las cuatro organizaciones a

nuncian la intención de constituir un único mando y de trazar y apl! 

car una sola linee político militar nacional e internacional, que -

conduzca le guerra revolucionaria hasta la toma del poder y la cona

ti tuci6n del Gobierno DemoorAtioo Revolucionario. 

Paralelamente al anuncio de la formación de la DRU, las cuatro 

organizaciones invitan, en un manifiesto dirigido a los pueblos del 

mundo, a los elementos y sectores patrióticos del ej~~cito y contra

rios al intervencionismo extranjero a incorporarse a la lucha popu-

lar y aliarse a las fuerzas revolucionarias y democráticas. Asimismo, 

se llama a los pueblos, organizaciones y gobiernos democr~ticos y -

progresistas del mundo, en especial a loa latinoamericanos contra- -

rioa a la política intervencionista de Estados Unidos, a solidariza! 

se activamente con la lucha del pueblo salvauoreño. 
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Aun cuando, a partir de la unificación ae mayo se intensifica -

la lucha armada, las diferencias entre las organizaciones revolucio

narias no se resuelven en su totalidad. Cada una de las organizacio

nes difunden sus propios partes de guerra y no se vislumbra aó.n, en 

la práctica de la lucha armada, una actividad que obedezca a un plan 

y a una ónice directriz. No obstante, la constitución de la DRU ina

gura una etapa de significativos esfuerzos de acercamiento con vis-

tas a superar las diferencias y confluir en una sola organizaci6n P2 

lítico militar. 

Es en junio y julio, meses de insentivación en la lucha de ma-

sas y en los combates armados, cuando los intentos de vincularse a-

vanzan nuevamente. El 25 de junio, en medio de la huelga general, se 

estructura una Comandancia General Conjunta, integrada por Joaquín -

Villalobos (ERP), Ernesto Jovel (FARN), Salvador Cayetano Carpio - -

(FPL) y Jorge Sohafik Handal (PCS). Asimismo, se inicia la estructu

raci6n de cuatro frentes de guerra, a pesar de las dificultades que 

implican las· condiciones geográficas y la ofensiva contrainsurgente 

pera el establecimiento de posiciones fijas. Se impulsa la consolid! 

ci6n de loa frentes oriental, occidental, central y paracentral. 

En las zonas central (Chalatenango, Cabañas y Cuscatlan) y o- -

riental (Morazán, La Unión y San Miguel), es en donde más se avanza 

en la constitución de los frentes de guerra. Abi, se establecen com

bates en dis1iuta por el territorio 3 ee comienzan a establecer zonas 

bajo control revolucionario. En todo el pais se entablan enfrenta- -

mientoe diarios en medio del inicio de la ofensiva general. El obje

tivo com~n que guia la acción de todaa las organizaciones de masas y 

político militares ea impulsar la ofensiva general a travás de la -

combinaci6n de la huelga general, la actividaa insurrecoional·Y la -
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guerra revolucionaria. 

Las instancias unificadoras en los niveles popular y de lucha -

3rmada, junto a la combatividad de las masas, permiten la realiza- -

ci6n de las exitosas jornadas politices de junio y agosto. Sin emba~ 

go, a diferencia de la madurez en las estructuras encargadas de coo~ 

dinar la lucha de masas, en el aspecto político militar la unidad ~ 

aún no se lor;raba. A principios de septiembre sobresalen las contra

dicciones al interior de las filas revolucionarias, que desembocan -

en la separaci6n de las l<ilRN de la DRU. Las discrepancias al interior 

de la DRU no se explican en los comunicados y tampoco quedan claras,+ 

pero se producen en un momento decisj.vo de la lucha de clases, cuan

do se hace necesario planificar nuevos m6todos de guerra para mante

ner en ascenso la ofensiva popular. 

A fines de agosto y a lo largo de septiembre, existe un replie

gue de las acciones politices de las masas, motivado por la contrao

fensiva gubernamental y por un periodo de reorganizaci6n interna de 

las fuerzas revolucionarias. 

La ofensiva gubernamental ae enfoca a detener la oleada buel- -

+ En un comunicado publicado en septiembre la DRU lamenta el "reti
ro voluntario de la Resistencia Nac:l.onal d, a fines de agosto en me 
dio del proceso de avance de la revoluoi6n. Se menciona que los d! 
rigentes de la RN asumen "posiciones individuAlistas, begem6nicas";' 
aventureras y hasta golpistas, que se expresaban en acciones fuera 
del marco de lo acordado en la DRU o en el no apoyo, en la p~ácti
oa, a decisiones tomadas." El motivo del retiro de RN, segtlli la -
DRU, es el "de no aceptar como mecanismo de decisi6n el acuerdo ci.e 
le mayoría y pugnaron hasta el 6ltimo momento porque la DRU adopt! 
ra como mecanismo de airecci6n el consenso, cuesti6n inadmisible -
dado que se trata de una direcci6n unificada y no de una simple -
coordinaci6n." Por otra parte, Adolfo Gilly indica que: 11 loa he- -
chos posteriores a la huelga general de agosto, y el balance mismo 
de esta huelga, llevan a pensar que la principal causa objetiva -
que ha exacerbado las divergencias es, justamente, la decisi6n so
bre qu~ hacer despu&s de la huelga general, c6mo contin~ar la ofen 
siva sobre un enemigo cuya debilidad es manifiesta, pero ouya habI 
lidad de maniobra y capacidad pol1tioa no pueden de ningdn modo -
ser eubestimadasC ••• ) 11

• op. cit. P• 126. 
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guietica y a crear condiciones para encaminar la guerra revoluciona

ria hacia el aspecto militar. El gobierno reconoce que "perdió la 

guerra política con el pueblo" y que ahora dirige sus esfuerzos a 01 

aarrollar la guerra militar, a fin de controlar a la guerrilla. 

La aubordinaci6n de loe oficiales J6venes y el hábil manejo de 

las diferencias al interior del eJ6rcito por parte de les fuerzas g~ 

bernantes, indicen que las contradicciones no eran sntag6nicas, por 

lo menos no al grado de favorecer la ruptura de las fuerzas armadas. 

En El Salvador se vigila y atiende con sumo cuidado la unidad de la 

estructura interne de las fuerzas armadas. Este es un factor que ha 

frenado el resquobraJamiento del ej6rcito. Las fuerzas gobernantes y 

el imperialismo orientan todos sus .recursos e solidificar la estruc

tura interna de las fuerzas armadas, en la bi1squeda de una solución 

militar a la guerra. 

Despu6s de la huelga de los electrieistas de finas de agosto y 

de la dltima huelga iniciada por ANDES en septiembre, se logra una • 

importante aoumulaci6n de fuerzas sociales y politices, con toda una 

red organizativa capaz de desarrollar actividades insu.rreccionales,

pero al mismo tiempo es insuficiente la estructura organizativa de -

la luche armada a fin de impulsar la ofensiva general. 

El 12 de octubre, a un año del golpe de Estado, les FPL, el ERP 

y el FCS, anuncien la constituci6n de un solo frente, el Frente Far~ 

bundo Marti pera la Liberación Nacional (FMLN).+ Deapu6s de la cons

titución del FDR 1 le formación del FMLN es la culminación del proce

so de organización, necesario para sostener el movimiento revolucio

nario, con base en la fusión de la lucha politice de masas, la gue-

rra popular y la difusión diplomática internacional. 

+ Bl 23 de octubre, les FARN se incorporan al FMLN, superAndóse las 
diferencies anteriores¡ el PRTC se integra en diciembre. 
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El 1''MLN c:a la ampliación y profunaizaci6n oe la 1usi6n de las -

fuerzas revolucionarias con una airecci6n político militar dnioa. -

Las bases de la oobeei6n y funcionamiento unitario del FMLN aon el -

centralismo demoor~tico y la toma de deeieiones por mayoría. Princi

pios que representan un avance en tArminoe de operatividad y agiliz! 

oi6n de la tolll8 de decisiones, pare avanzar en la conducción de la -

guerra popular con une sola linea de acci6n. Todas las organizacio-

nes revolucionarias se enlazan con un solo objetivo, una sola bande

ra, una sola consigna y un solo órgano central de di!usi6n, confor-

man un ej~rcito capaz de emprender batallas decisivas que conduzcan 

a la victoria de la revoluci6n. Se inicia ae1, una nueve fase de lu

cha, en donde la guerra popular es un aspecto central para el trans

curso de la revoluci6n. 

La DRU 1 direcci6n del F.MLN, cuenta en ese momento con entidades 

auxiliares, las Comisiones Conjuntas de Propaganda y de Relaciones.

Asimismo, se fortalece la operatividad organizativa en el terreno m! 
litar con la formaci6n del Estado Mayor General Conjunto y de orge-

nismos de apoyo, las secciones de Operaciones, Informaci6n, Logísti

ca y Comunicaciones. Paralelamente se inte~ran Estados Mayores Con-

juntos de cada uno de loa frentes ae guerra, denominaaos Frente Cen

tral "Modesto Ramirez"; Frente Occidental "Feliciano Ama"; Frent.e PJ!. 

racentral "Anastacio Aquiuo"; Frente Oriental "l!'rancismo Sánchez", 

A partir de este momento la guerra revolucionaria cuenta con un 

plan único de luchB político militar y con las instancias organizati 

vas capaces de impulsar una sola estrategia revolucionaria, No oba-

tante con relación a la fase de ascenso de las ffiOVilizaciones de ma

sas y a la relativa rapidez con que se constituye el I<'DR, la config~ 

ración del FMLN es tardía. El llamado a la ofensiva general de 1981 1 
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en o onde la insurrección era un elemento estratágico 1'undamental 1 no 

encuentra la respuesta esperada.+ 

Con el repliegue de las masas ee inicia la fase de guerra popu

lar prolongada, en donde la lucha militar aaquiere supremacia sobre 

la lucha política de masas. Con la estrategia de resistencia y desa

rrollo de la actividad armada, el F&~N asegura una retaguardia perm! 

nente y se constituye en un auténtico ejército revolucionario capaz 

de enfrentar en combates regulares a las fuerzas armadas entrenadas 

por Estados Unidos. 

Actualmente, el FMLN ha dado un salto cualitativo en la corral~ 

ci6n de fuerzas: domina el 80% del territorio estratégico del país,

con la posibilidad de presionar sobre zonas vitales, y logre desequ!, 

librar el uso racional de las fuerzas armadas gubernamentales, forz~ 

das a concentrarse en áreas de importancia econ6mica y política. La 

guerra revolucionaria ae encuentra, por tanto, en una etapa de disp~ 

ta por las zonas estrat~gicaa del pa1s. ++ 

+ A pesar de que el 14 de enero se paraliza el 60% de la actividad 
econ6mica del peía, la militarizaci6n de la mayoría de centros de 
trabajo y de los suburbios detiene la actividad insurreocional. -
~n autocríticas posteriores el FMLN expone los motivos del falli
do intento insurreccional: el desfase entre organizaci6n y fuerza 
política de masas y la fuerza militar. Juan Ham6n Medrano, miem-
bro de la Comandancia General del FMLN, explica que las masas se 
repliegan a causa de que el FMLN no concentra, a diferencia del e 
járcito gubernamental, suficientes recursos en la cavital del pare 
y reconoce que la concentraci6n de fuerza en la ciudad requiere de 
una capacidad ofensiva, de un nfvel de organizaci6n militar y de 
acu.mulaci6n de armamentos, que por entonces, no se tenia. Entre-
viste a Juan Ram6n Medrano en El Salvador Libre, No. 12; boletín 
informativo del FDR. 

++ Situaci6n Hevolucionaria ~ escalada 
~ ....... ---~,.,,.r,-.-;..-;,..¡.o;~=-----..':,=o;--~~ª~ª-l~v~a-o~o~r·e~ñ...-a. hlorazan, El Salvador,-
enero a o enceremos. 



CONSIDERAG ICNES J!'J.ilALES. 

El Salvaáor abre una nueva fase en la hisLoriél áe las revoluci2 

nev en América Lf<tina, Por su contenido de clase, por el papel y pa~ 

ticipaci6n de las masas, el proc~so revolucionario salvadoreño se -

distingue de anteriores movimientos revolucionarios, 

Demuestra la necesidad de un pe1·ioáo ruás o menos largo de aCUlllJ:! 

laci6n de fuerzas como condici6n para la toma del poder. Las movili

Zélciones de masfls, laA explosiones insu.creccionales y el deterioro -

de las fuerzas gubernamentales en 1980, parecían anunciar la toma 

del poder en un periodo rela~ivamente corto. Sin embargo, Vietnam y, 

ahora, El Salvador parecen establecer una nueva norma: la necesidad 

de una etapa de guerra popular sustentada en una significativa basa 

social de apoyo, en un proceso de deterioro del poder político y mi

litar existente y en la construcción del poder popular antes de la 

tome del poder, La revolución requiere de un proceso prolongado en 

el que confluyen las condiciones politices y militares inoispensa

bles para la toma del poder. 

Las causes de la prolongacj6n de la guerra salvadoreña han de 

buscarse en la estructura social interne y en el orden econ6mico y 

político mundial. Durante la posguerra se g;enera un notable crecí- -

miento econ6mico en Am~rica Latina y se a~udizao lRs contradiccio-

nes propiamente capitalistas junto al aumento oe las tensiones soci~ 

les. Particularmente, en El Salvador, ol rá~ido desvrrollo ce la in

dustria, basado en la intensificaci6n de la Jornada laboral y en ba

jos salarios, no garantiza la m1nima reproducción de l& fuerza de -

trabajo urbana¡ al mismo tiem1io, la expansi6n econ6mioa aeapoja de -

tierras, empobrese y condena al aubemr.leo a granees ma13os campesinas. 
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El peculiar desarrollo uel capitalismo en los paises ae Oentroam&ri

ca crea la necesidad cie conformar una importante fuerza social apoy!!. 

da en la alianza obrero CBm¡,eaina para el derrocamiento de la burgu,!!_ 

sia. Por otra parte, la aominaci6n politica del imperialismo agigan

ta al enemigo de clase, transmite un enorme poaerío político y mili

tar a las burguesías criollas, aun sin la necesidad de una interven

c i6n directa.+ 

La correlación óe fuerzas mundial y continental es aún desfavo

rable a las revoluciones socialista~ en América Latina. Aun cuando -

las fuerzas revolucionnrias salvadoreñas cuentan con aliados y una -

significativa solidaridad internacional -destacan Cuba, Nicaragua y 

el grupo Contadora- no ho sido suficiente para detener la interven-

ci6n indirecta de Estados Unidos. El panoramo político continental -

presenta a~n serias trabas a la revolución socialista. A pesar del -

aumento óe loa movimientos populares en América -ea el caso de bra-

sil, Chile, Bolivia, Argentina y Colombia, para citar los m~s impor

tantes-, las condiciones subjetivas de la revolución, es decir lo or 

ganizaci6n politice y de masas, se encuentran en vías de desarrollo~+ 

+ Además de le reciente expansi6n del armamento nuclear, Estados U
nidos desarrolla, a la luz de las exreriencias en VietnBm, una -
nueva estrategia :!.ntervencioni.sta basada en la llamada E'uerz1:1 áe 
Rápido Despliegue (FRD), capaz ae realizar una intervención mili
tar instantania y contundente. La FRD está diseñada para colocar 
tropas de 20 mil solaaaos en cualquier parte Ciel munoo en apenas 
24 horas y agregar 100 mil más en una semana. A su vez, la efica
cia militar de estas tropas requiere oe granoes sumas de armamen
to pesado, con apoyo oéreo, artillería y flotas maritiwas, cerca
nas a las zonas en conflicto para el abastecimiento militar. Mieu 
tras EU, incrementa la intervenci6n inóirecta prepara una inter-
venci6n directa de grandes magnitudes con instalaciones de pistas 
aéreas en Honduras, el Minado de las costas úe Centroamérica y la 
presencia de flotas marítimos en las costas oel Iotmo. 

++ En toao el continente han surgido numerosos ort;onizociones que -
tienen en común l!i áefinici6o del c1J1·ácter i;redominantemente soci.!!. 
lista de la revolución :¡ el im1;ulso o la organización oe U$Sas, -
No obstante, los esfuerzos organizativos en caoa paiR permanecen 
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No o·oatante 1 en El Salvaaor se ban Benerado coudicionee para 

solYentsr loe obstáculos internos y externos ol triunfo de la revol~ 

ci6n. Estas condiciones radican en la estructura organizativa de las 

masas salvadoreñas y en la confi~uraci6n ae su vanguardia. Sin el -

proceso da acwnulaci6n de fuerzas de los años ?O y las movilizacio-

nes de masas de 1980 1 no seria realidad la actual potencialidad pol! 

tico militar del FMLN, capaz de enfrentarse aun a la intervenci6n -

del imperialismo. Asimismo, en estos años se configuran los factores 

favorables para la radicalización de la revolución y para definir su 

contenido de clase. 

Si la revoluci6n cubana demostr6 la necesidad bist6rica, para -

loa pueblos latinoamericanos, de avanzar de la revoluci6n democráti

ca y antimperialista a la revoluci6n socialista¡ la revoluc16n salv~ 

doreña cuestiona la idea de la revoluci6n por la independencia naci2 

nal y por la democracia, como condici6n previa a la revoluci6n eoci! 

lista. 

Bn Bl Salvador se constitu,yen las condiciones subjetivas que -

marcan el carácter de clase de la revoluci6n: la cimentsci6n de le -

autonomía política de la clase obrera y el campesinado y su constit~ 

ci6n en sujeto revolucionario¡ la vinculaci6n org§nica entre la van

guardia y la orgsnizaci6n de las masas¡ la existencia de un programa 

socialista, como cristalizaci6n orgánica de los instrumentos de lu-

cha forjados por el pueblo¡ y, _¡;ior dltimo, la creaci6n del poder po

pular, fruto de la creatividad de las masas y sus vanguardias antes 

aislados y, en la mayoria de loa casos, carecen de significativas -
fuerza de masas, Los movimientos populares no poseen un proyecto po 
lítico propio. Destacan las siguientes organizaciones revoluciona-: 
rias: el Pa1·tido del Trabajo 1 en Brasil; la Cooz·dinadora Nacional .. 
de Regionalos del Partido Socialiata y algunos sectores del MIR, en 
Chile; l'S (uno) y sectores ciel MIR y la OOB, en Bolivia¡ el sindica 
lismo clasista en Argentina. Cabrera Guillermo, La nueva izquierda
comuni8ta l1Hinoameric1Jna y las exigencias del. mundo actual, en~ 
r1a y politice No. '' enero-marzo óe 1981. 
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de tomar el poder. 

Sujeto Revolucionario. 

La organización polit;ica de mesas surge como la fuerza material 

capaz de conducir el proceso revolucionario el socialismo, Los fren

tes de mases, junto a las organizaciones poUtico militares, hace·n -

las veces de un partido proletario que atrae bajo su hegempnia al -

resto de fuerzas poUticaa. La Coordinadora Revolucionaria de .Masas 

aglutina en ~orno a su programa de gobierno a granóes capas de la P2 

blación y funciona, en la etapa ae granó.es movilizaciones (octubre -

de 1979-agosto de 1980), como un 6rgano de poder popular, como la -

fuerza politice principal que dirige la lucha revolucionaria.+ 

Vinculación Orgánica. 

Otro de los elementos novedosos de la revolución salvadoreña, •· 

es el arraigo r1ue las organizaciones político militares mantienen 

con las luchas cotidianas del pueblo. Las organizaciones político m! 

litares, como representantes de le conciencie política más avanzada 

+ La conf'ormeci6n de la CRM como órgano de poder popular y principal 
fuerza política en la dirección revolucionaria distingue el proce
so salvadoreño de las revoluoiones que le anteceden en el continen 
te. En estos t~rminos, tanto en Cuba como en Nicaragua, es despu~i 
de la destrucci6n del ej~rcito, columna vertebral de las dictadu-
ras de Batista y de Somoza 1 cuando se impulsa decidida y conscien
temente la construcci6n y consolidación ae li1 orgenizaci6n de las 
clases trabajadoras, como la fuerza polític1:1 y social funClarnental 
para enfrentar la contrarrevolución. En Gul.io se conformun, en la -
etapa de transici6n antimperialiste, aindicatos, asociaciones cam
pesinas, organi2'.eciones juveniles y estudiantiles, federaciones de 
mujeres, comités de defensa oe la revoluci6n y las ruilicias popul! 
res. Uno de los principales objetivos del gobierno ele Fidel Castro 
fue continuar la educaci6n política de la clase obrera y oel resto 
de sectores populares. En Nicaragua, una vez tomado el pouer por -
el Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional (FSLN) se inicia la or 
ganización de la Central Sandinista de 'l'rabajiiliores (CST) y se pro 
fundiza la eatructuración de los Comités de Defensa $andinista - ': 
(CDS) y la Asociación de Trabajaaores del Campo (ATC), junto a or
ganizaciones juveniles y femeninas. Las tres organizaciones -CST, 
CDS y ATC- se plantean como la base social más sólida para la con
tinuación del proceso revolucionario y pora la derrota ele la con-
trarrevoluci6n, tal y como fue el papel de las organizaciones de -
masas en Cuba, 
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del pueblo, colaboran a que el conjunto del woviwiento populHr tras

cienda los m11rcos de la lucha i1u1•amente económica. La orientaci6n P.2 

lítica del movi~iento popular, ~roaucto de la asimilación de las ex

porienciae <ie la lucha de clases, áel anlilisis de las tendencias rua 
damentales del desarrollo histórico de la sociedad y de la reflexión 

sobre la situación politice concrete, se desarrolla uesde la óptica 

del propio movimiento, haciendo que la dirección sea participe ae -

las luchas del pue~lo, recuperando las iniciativas populares. 

En el transcurso ue la lucha por· el poder se ccnforman loa cua

dros políticos capaces de áirigir la revolución y también nuevas fo! 

mas organizativas, en donde las clases populares apr~nden a resolver 

colectivamente loa problemas y desarrollan la capacidad política, Un 

rasgo sobresaliente de la revolución es la permanente renovación de 

cuadros diriGentes emanados de los organismos de masas y de las org~ 

nizaciones político militares. El camino de la revolución no está en 

manos de unos cuantos dirigentes, sino en la consistencia de las es

tructuras organizativas del pueblo, que permiten suplir las párdidas 

humanas y continuar desarrollando el proceso revolucionario. 

Programa a ocia lis!!!,, 

Los frentes de masas no s6lo han sido el apoyo social ae las o~ 

gani zacionee político mil ita res, e ontribuyen tanibién en la elabora-

c i6n de los programas políticos que guían al movimiento popular, Al 

recuperar y sistematizar las experiencias de la lucha, para revertí~ 

las nuevamente al movimiento revolucionario, los frentes de masas c2_ 

laboran con las organizaciones partidarias en l~ conducci6n del mov! 

miento. Asi11Usmo, la creaci6n de nuevos m~todos de lucha, que en la 

etapa prerrevolucionaria apenas se inician y se desarrollan plenamea, 

te en la etapa revolucionaria, no son obra de uno u otro partido, --
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son producto del ~nimo y disposici6n de lucha 1'01•j[!óos en dos dáca-

das de construcción de organismos inciepenoientes del Est!ldo y son, -

sobre todo, patrimonio de las masas. 

Para 1980, el ascenso ae la lucha revolucionaria de masas, org_[ 

nizadas en la CRM, cristaliza en un programa socialista de la revol~ 

ci6n. La CR!rl y su programa funciona como un polo político ele atrsc-

ci6n del descontento populor. Para abril, las masas hatían aessrro-

llfldo tal actividad política, que conduce a importan tes fuerzas demE_ 

c r~ticas y vrogresistas a definirse por la revoluci6n y hacen su;yo -

el programa de la CRM. En esta fase de la lucha, la política de alias 

zas, permite a las fuerzas revolucionarias romper el aislamiento, -

conquistar el consenso ae significativas fuerzas políticos y suman-

ter su base social de apoyo, sin ceder en uno solo de sus puntos pr,2 

gram&ticos. Las clases populares adem6s de hacer su revoluci6n, la -

conducen. 

Poder Popular. 

Ahora bien, con la intervención de Estados Unidos, el gobierno 

de El Salvador logra resistir la acci6n política e insurreccional de 

las masas, y se abre una nueva etapa de acumulación de fuerzas orie!!, 

tada a perfeccionar la organizaci6n popular en el aspecto militar y 

mantener en ascenso la ofensiva popular en una guerra prolongada. A 

partir de 1981, el factor militar es cent.ral en el pi•oceso revoluci.2. 

nario. 

Desde el periodo abierto por la 0Jensiv~1 cio enero de 1981, el -

papel de las masas ya no puede ser el mismo. De octubre ae ?9 a ogo~ 

to de 80, es la movjlizaci6n de las masas la fuerza principal de la 

insurgencia. De enero de 81 a la fecha, es el ej~rcito guerrillero -

la fuerza fundamental de la guerra prolongada. 
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No obstante, en la actualidad el papel de las masas sigue sien

do determinante. Si en la etapa de movilizaciones de masas, el orga

nismo principal de poder popular (la CRll) se desarrolla con la part! 

cipsci6n de la poblaci6n en actividades preinsurreccionales; en la -

fase de guer!'B popular prolongada, se constitu,yen formas de poder p~ 

pulsr locales con la gesti6n de la producci6n y distribuci6n, de los 

servicios de salud y educaci6n; en la organizaci6n del abastecimien

to, de las tareas de inteligencia militar¡ y se desarrolla la admi-

nistraci6n civil a nivel de municipios. Con la extensi6n de terrenos 

liberados y el desarrollo del poder popular, a trav6s de un proceso 

permanente de insurrecciones campesinas, crece la estructura politi

ce y la retaguardia del FMLN. Es el pueblo quien alimenta y fortale

ce al ejárcito revolucionario. 

Actualmente el FliJLN ha ganado capacidad ae organizaci6n de las 

masas, desarrollo partidario y militar y fuerza política en el ámbi

to internacional. Combinando la lucha militar con la lucha politice, 

el FMLN ha creado las condiciones para un nuevo repunte del accionar 

de masas,en la ciudad y nuevas formas de organizaci6n popular en el 

campo. El ej6rcito revolucionario, estructurado por unidades regula

res, por guerrillas, por fuerzas locales, milicias y 6rganos de ae-

fensa civil del poder popular, se ha consolidado y tiene la capaci-

dad de combinar la guerra óe posiciones, la guerra de ruovimj~ntoa y 

la guerra de guerrillas. Las fuerzas revolucionariRA han consolidaóo, 

antes de la toma del poder, a un poderoso e¡)i§rcito revolucionario• ¡;!!_ 

ralelo al desarrollo de nuevas formas de pooer popular y al increme!! 

to de la c~pacidad consri»ativa <.te las masas. 

Ahora bien, mientras que el aspecto ffiilitar es determinante pa

ra el fortalecimiento político de laR fuerzas revolucionarias) el C! 
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r tno rll! la revolu,..i6n oer,.~.:~ en A1nno !-'rn3o c'.e ln re11ctivM·jÓn (~e l!J 

lucha de masas y dl"l fortHl~ci~iento te la organización rorular en -

11-• ciuciad y el C''Jrr.fO. Al l~u1.1 que i-n Cubil, en donrl'°' lss org1-rnizeci_2 

nes de masas fueron lo base social para l!J tranaic16n al socialismo,i 

corresponde u las m!J1H1s 1 e trav~s oe l9s diferentes !armas de poder 

po1.ulsr, sostenl"r el carAct~r clasista y socialista de la revolución 

selvadorefia. Sobre toao, cuando parece agotada la estrategia de la -

guerra de contrainsurF.encia y es inminente el paso a una interven- -

ci6n directa de Estados Unioos de Norteamérica. 

Julio de 1984. 

i Excluimos de esta atirmaci6n a Nicaragua, ya que el proceso revolu 
c:lonario de este país l!'nfrenta e la contrarrevoluc:i.6n y al imperi:E 
l:lsmo norteamericsno, y pese al aesarrollo de les oreanizA~ionea -
de masas, aún no SI! ccmiolidan las conoidones para ln trAnaici6n 
so~ialiata, ~o obstHnte, será el impulso y el fartalecimi~nto de -
los organismos de m~saa loa que definAn el csuino de la revolución 
centroamericana, 
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