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Resumen 

En este articulo se explora la hipotesis de la consolidacion del regimen politico salvado 
reflo surgido a rai'z del golpe de Estado de Octubre de 1979. Se intenta definir una periodi 
zacion sobre la base de los modelos de constitucion del sistema politico, prestando especial 
atencion a los antecedentes y contenido del "Pacto de Apaneca" (Agosto de 1982), asf co 
mo al rol que en el proyecto contrainsurgente-norteamericano para El Salvador ha jugado la 
Democracia Cristiana. La conclusion reconoce tanto los avances en la consolidacion del re 

gimen, como sus profundas contradicciones. El articulo termina con algunas proyecciones 
sobre el desarrollo posible de los acontecimientos en ese pais, tal como se percibian a princi 
pios de 1988, antes de las elecciones de Marzo de ese aflo. Aunque no se previo la magnitud 
de la derrota democristiana en las mismas, los parametros de tales proyecciones siguen sien 
do validos para el autor, sobre la base de las consideraciones hechas a lo largo del trabajo. 

Abstract 

This article explores the hypothesis that the consolidation of the political regime in El 
Salvador began with the coup d'etat of October 1979. It attempts a periodization based on 
models of the constitution of the political system, paying particular attention to the ante 
cedents and contents of the "Apaneca Pact" (August 1982), and the role of the Christian 
Democrat party in the contra-insurgency 

- North American proyect for El Salvador. By way 
of conclusion, it acknowledges both advances in the regime's consolidation and its deep 
contradictions. The article ends with some projections of possible future developments in 
the country as of early 1988, before the elections in March of that year. Although the mag 
nitude of the Christian Democrat defeat in those elections was un forseen, the author con 
siders that the parameters of such projections remain valid on the basis of the considerations 
discussed throughout the article. 

NOT A PRELIMINAR 

El presente avance, cuya primera version se pre 
sento a I Seminario PNUD/UNESCO/CLACSO 
"Democratization y modernizaci6n del Estado en 
America Latina" en Lima, del 13 al 16 de julio de 
1987, se enmarca dentro de un programa de inves 

tigation personal, a mas largo plazo, en torno a la 

naturaleza del Sistema Poh'tico salvadoreno con 

temporaneo. Aunque se trata de un ensayo pre 

liminar y necesariamente esquematico, se propone 
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dar cuenta de la operation de dicho Sistema, tanto 
en cuanto complejo de relaciones sociales como en 
tanto aparato institucional. Para ello se procedio, 
como premisa metodologica central, a indagar so 

bre la posible correlation recfproca (positiva o ne 
gativa, segun el caso) entre las categonas de mo 

dernizaci6n. democratization, integracion social e 

incremento de gobernabilidad, propuestas dentro 
del marco de la investigation de la que formaba 
parte el mencionado Seminario, anadiendo por 
nuestra cuenta la de institutionalization, central 
para un caso como el salvadoreno y que en cierta 

forma rosume a las demas. 

No intentaremos aquf entrar en conceptualiza 
ciones exhaustivas, ya que los usos de los terminos 
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anteriores deberfan ir quedando suficientemente 
claros a lo largo de la exposition. Sin embargo, 
juzgamos oportuno apuntar que a veces se emplea 
el termino "democratization" en un sentido am 

plio mas sociol6gicof si se quiere ?como proce 
so social" de ampliation y fortalecimiento de la 
Soeiedad Civil. En este particular sentido se procu 
ra destacar el fenomeno mas general de la efectiva 
extension de los espacios de participacion social, 
por parte de los distintos sujetos configurados a lo 
largo de la praxis historica misma. Aunque com 

partimos este punto de vista general y lo hemos 
empleado en trabajos previos, en el presente em 

pleamos el termino "democratization" en forma 
mas restringida ?aunque no por ello contradicto 

rio con el anterior, por supuesto? en el ambito del 
Regimen Polftico. Aquf, el termino connota cam 
bios del mismo tendientes sustancialmente a la 
"desmilitarizacion del gobierno" y a la "apertura 
poh'tica", implicando invariablemente modificacio 
nes en los mecanismos de representation ciudada 

na en las estructuras del poder estatal ?en particu 
lar en las distintas instancias de gobierno? asi co 

mo el establecimiento de un sistema pluralista y 
competitivo de partidos, todo ello obviamente 
acompanado de los marcos jundicos correspon 
dientes. 

El orden de la exposition, por otra parte, esta 

blece tres penodos desde enero de 1980 hasta fi 
nes del ano 87. Estos son definidos por las caracte 
n'sticas que va asumiendo el Regimen, en particu 
lar en lo que se ref iere a la progresiva institutiona 
lization del mismo. Conclufmos con algunas apre 

ciaciones sobre el desarrollo de los acontecimien 

tos mas inmediatos, y sus proyecciones mas proba 
bles. 

Queremos agradecer la colaboracion de nuestro 

companero investigador en el CSUCA Guillermo 
Galvan, quien confecciono la mayor parte de los 
anexos, e hizo valiosos comentarios a la version 

inicial de este trabajo, lo mismo que los compane 
ros Cristina Eguizabal y Mario Lungo, tambien del 
CSUCA. La responsabilidad del contenido es, natu 
ralmente, exclusivamente nuestra. 

INTRODUCCION 

El punto de partida obligado para cualquier 
analisis de la situation salvadorena actual es el gol 
pe de estado del 15 de octubre de 1979, momento 
coyuntural de singular importancia en la madura 

cion de la crisis del sistema de domination impe 
rante. Es bastante conocido el hecho de que, por 

razones de mdole estructural reforzadas por parti 
cularidades de la evolution socio-polftica de este 

pafs, que no es del caso detallar aquf, la clase do 
minante salvadorena, de rafz oligarquica, fue perti 
nazmente reacia (principalmente por la oposicion 
sistematica de sectores claves dentro de la misma) 
a estructurar las instituciones y practicas suficien 
temente legftimas y ef icaces para canalizar las cada 
vez mas diversif icadas demandas del conjunto de la 
Sociedad Civil. Desde una perspectiva especffica 
mente polftica, dirfamos que esto ha implicado la 
ausencia de un autentico "proyecto hegemonico" 
de la clase dominante, por lo que amplios grupos 
sociales han sido sistemiticamente exclufdos ?con 
mucha frecuencia por medios violentos? de la par 
ticipation polftica efectiva, y del acceso a los me 
canismos para implementar la misma. Por la ausen 

cia de dicho proyecto se ha podido hablar de una 
contradiction latente, no resuelta, en el campo po 

Iftico. Esta se ha puesto de manifiesto, con mayor 
o menor enfasis a lo largo de las ultimas decadas, 
en distintos momentos crfticos del sistema polfti 
co, pero no sera sino hasta que la lucha de clases se 
desarrolle planteando cuestionamientos fundamen 

tals a las concepciones y practicas polfticas vigen 
tes, que dicha contradiction se actual ice en forma 
de una crisis global cuya dinamica es observable a 
distintos niveles. El eje de esta lo constituyo el 

surgimiento, a lo largo de la decada de los 70, de 
alternativas polfticas contestatarias que retomaban 

?particularmente a nivel de la Sociedad Civil? la 
demanda democratica en su conception mas radi 

cal, como oposicion del "pueblo" al sistema de 
dominacion como un todo. La respuesta estatal a 

esto fue cada vez mas represiva, y los mecanismos 

de intermediacion polftica establecidos se fueron 
reduciendo progresivamente hasta desmoronarse 

ante su manifiesta incapacidad de absorber la pro 
testa social. Para fines de los anos 70 esta se mate 

rializaba en distintas organizaciones populares de 
nuevo tipo, que ponfan en practica formas alterna 
tivas ae participacion social, las que a su vez apun 

taban a proyectos ?en gestacion? de transforma 

tion revolucionaria. El desarrollo de estas organiza 
ciones es precisamente el elemento que caracteriza 

lo que hemos llamado la radicalizacion general del 
proceso polftico de El Salvador (1). 

El programa de la Junta Cfvico-Militar que se 
instalo el 15 de octubre de 1979 tras derrocar al 
presidente Gral. Romero pudiera tal vez haber alte 

rado el cauce de la protesta popular, crecientemen 

te marcado por distintas organizaciones polfti 
co-militares. Al fracasar, tras un breve perfodo de 
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dos meses y medio, se definieron las condiciones 

bajo las que se desembocarfa a una nueva situation 

que llega hasta el presente, y que sera objeto de 
este trabajo. Ella a nuestro juicio se define por la 
existencia de una guerra popular y nacional alta 
mente desarrollada, dentro de un contexto mas 

amplio en que se ejecuta una estrategia contrain 
surgente de caracter regional, la que subordina en 
su logica a la total idad del espectro polftico salva 
doreno. Esto quedara de manifiesto en cada uno 
de los penodos que analizamos, pese a las sustan 
ciales diferencias que intentaremos destacar entre 
ellos. 

Nos parece importante subrayar que a nuestro 

juicio el golpe del 79 fue fundamentalmente una 
reaction del aparato del Estado mismo, ante una 
situation de inestabilidad cn'tica, reaction que por 
otra parte cuenta con numerosos antecedentes en 

la propia historia del pafs (2). La diferencia aqui la 

constituyo la presencia de poderosas e intransigen 
tes organizaciones populares, que no pudieron ser 
mediatizadas por el proyecto de la llamada "Prime 
ra Junta". En esta participaron a distintos niveles 
civiles y militares democraticos y progresistas, al 
gunos de ellos vinculados a organizaciones revolu 

tionaries, y es interesante observar que para un 

buen numero de ellos se trataba de una oportuni 
dad unica de establecer un gobierno reformista con 

apoyo popular, perception compartida tambien 
por numerosos sectores de la Soeiedad Civil, nota 
blemente la Iglesia de Mons. Romero. Por otro la 

do, la necesidad de reformas era subrayada por los 
representantes de la administration norteamerica 

na (Carter) con el argumento de prevenir un desa 
rrollo del tipo nicaraguense, clasica logica contrain 

surgente en que concurrfan ?aunque con cierta 

reticencia? diversos sectores de la empresa priva 
da. De ahi que la "Primera Junta" despertara tan 

tas expectativas. 
Pero en el seno del Ejercito y de la burguesfa 

muy pronto se hizo evidente que si bien parecfa 
haber acuerdo en implantar una serie de reformas 

socio-economicas, no lo habia en torno al proble 
ma principal: cuales senan los mecanismos y pro 

cedimientos de conduction del aparato del Estado 
y cual la relation a establecerse con las organiza 
ciones populares. Desde un principio los sectores 
calificados de "progresistas" dentro del Ejercito 
se mostraron incapaces de neutralizar a aquellos 

comprometidos con las matanzas del regimen de 

Romero, interesados sobre todo en la destruc 

cion de las combativas organizaciones populares. 
Estos ultimos utilizaron el pretexto del restableci 

miento del orden para desatar una represion que 
pronto alcanzo niveles insuperados hasta entonces. 

Esta represion se llevo a cabo en forma abierta por 
los militares, y de manera encubierta por distintas 

organizaciones clandestinas de derecha ("escuadro 

nes de la muerte" o simplemente "escuadrones"). 

A fines de diciembre del 79 se produjo una im 

portante crisis en el seno del aparato de gobierno. 
En la primera semana de enero del 80 se desintegro 
la Junta y renunciaron todos los ministros (excep 
to el de Defensa) senalando la falta de definicion 
del Ejercito para garantizar el proceso de reformas 

y el fin de la represion popular. La nueva Junta 
que se organizo el dfa 9 fue producto de un pacto 
entre la dirigencia demo-cristiana y los militares, a 
consecuencia del cual el PDC se dividio, abando 
nandolo un buen numero de sus cuadros mas re 

presentatives. Se inicia asf el periodo que ha sido 
llamado como de "reformas con represion", en 

contraste con el de "reformas con apoyo popular" 

que hipoteticamente hubiera querido impulsar 
la primera Junta. Es a partir de ese momento que 
iniciamos nuestra periodizacion. 

LAS JUNTAS MILITARES?DEMOCRISTIANAS 
(ENERO 1980-MAYO 1982) DEL REGIMEN 

DE EXCEPCION A LA LEGALIDAD NEGOCIA 
DA 

El perfodo que analizaremos a continuation 
es probablemente el de mayor inestabilidad po 
lftica e institucional de lo que va de la decada. El 
acuerdo que permitio la reconstitucion del gobier 
no luego de la crisis de la Primera Junta se dio en 
un contexto de intensa movilizacion popular, por 
un lado, y de reiterados intentos de la derecha tra 
ditional para recuperar su relacion privilegiada 
con los militares, centro indiscutible del poder. 
Estas tensiones llegaron a su maximo desarrollo 

a lo largo de estos dos anos, siendo resueltas bajo 
condiciones que marcaron el desarrollo polftico 
futuro. 

Las organizaciones populares se habfan consti 

tuido a esas alturas como el actor social preponde 
rante en la arena polftica, y alrededor de las mis 

mas se empezaba a configurar una amplia con 

vergencia de diversos sectores cuyas demandas 

al regimen se volvfan cada vez mas urgentes y 

radicales. La dirigencia del PDC que concurrio 
al pacto con las Fuerzas Armadas se jugaba la car 

ta de las reformas sociales, que esperaban forzar 

como unica alternativa ante la protesta popular, 
a la vez que le permitirfan crear un espacio polfti 
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co sobre el que podrfan construir una base de po 
der propia. Dentro de tal I6gica, esto deben'a ver 
se acompanado por niveles crecientes de incorpora 
tion popular a las iniciativas gubernamentales, lo 
que ademas de consolidar estas reducin'an el nivel 
de la protesta popular y la consiguiente represion 
militar. Sin embargo, el rapido incremento de la 

violencia, en particular de aquella proveniente 
del ejercito y de los "escuadrones", a todo lo lar 

go de 1980, hizo desvanecerse toda oportunidad 
en este ultimo sentido. 

A la vez que buen numero de civiles reformistas 
dejaban el gobierno (3) la oposicion de izquierda 
fue configurando nuevas estrategias y formulas 
unitarias, que desembocaron en la constitucion del 
Frente Democratico Revolucionario (FDR) y en el 
Frente Farabundo Martf para la Liberation Nacio 
nal (FMLN) en octubre. Ambos (los "Frentes") 
concertan una alianza estrategica ese mismo ano, 

alrededor de una plataforma comun por un Go 
bierno Democratico Revolucionario (Ver cuadro 
14 en anexos). El numero y calidad de los asesina 
tos de ese ano sin duda que contribuyo a cerrar 
toda posibilidad de accion abierta de la oposicion 
de izquierda, que fue derivando a f6rmulas clan 
destinas y abiertamente insurreccionales (4). 
La ofensiva del FMLN, en enero del 81, sena 
la el punto culminante de este proceso de for 
zoso abandono del abierto trabajo de masas 
de parte de la izquierda, situation que manten 
dna por varios anos. 

La represion obligo tambien a un repliegue ge 
neral de las actividades de sindicatos, gremios y 
distintas instituciones de la Sociedad Civil, como 
las universidades y la Iglesia Catolica. Esta ultima, 
luego del asesinato de Mons. Romero, paso a ser 

administrada por Mons. Rivera, quien redujo el ni 
vel de contestation que la misma habfa llegado a 
adquirir bajo su antecesor, poniendo mas enfasis 
en su funcion mediadora (5). Es importante indi 
car que dentro de este contexto, y sin duda apro 
vechando el espacio que creaba el reflujo de la 
organization popular de la izquierda, adquirio un 
renovado impulso el trabajo de las agencias labora 
les norteamericanas (IADSL) y socialcristiana 
(CLAT), promoviendo distintas organizaciones 
que, si bien competfan entre sf, llegarfan eventual 
mente a conformar un importante apoyo social a 

la DC. La formation de la Unidad Popular Demo 
cratica (UPD) (ver cuadro 10 en anexos) en 
1980 fue el punto mas destacado de este desa 

rrollo, cuyo deseniace describiremos luego. 

El incremento de la violencia contra la organiza 
tion popular fue senalando, por otro lado, la cre 
ciente predominancia de los sectores "duros" al 
interior del Ejercito, tradicionalmente identifica 
dos con los intereses oligarquicos, sobre el grupo 
de militares directamente responsable del golpe de 

estado, conocidos posteriormente como "majanis 

tas", grupo aparentemente deseoso de instituciona 

lizar su papel de garante del proceso reformista, 
transformando la estructura de poder interna de las 

Fuerzas Armadas (6). En nuestra opinion, laefecti 
va puesta en marcha ae las tres reformas centrales 

del "pacto": la nationalization bancaria, la del co 
mercio exterior, y sobre todo la de reforma agra 
ria, en el mes de marzo (pocas semanas antes del 
asesinato de Mons. Romero), sin lugar a dudas indi 
caba una toma de iniciativa de parte de la DC y, 
para el caso, de los militares aglutinados alrededor 
del Cnel. Majano. El conflicto se traslado entonces 
al seno mismo del Ejercito, no ya en torno a las 

reformas, que se daban como un hecho consumado 

o por Id menos como una necesidad a la que ha 
brfa que acomodarse por algun tiempo, dada la ya 
insoslayable insistencia, en ese sentido, de la emba 

jada norteamericana, sino en terminos de hegemo 

nfa interna. El progresivo debilitamiento y poste 
rior elimination del sector "majanista" del Ejerci 
to, la confirmation del control dentro del mismo 
de los coroneles Garcfa y GutieVrez, unida al nom 
bramiento de Jose Napoleon Duarte como "Presi 
dente de la Junta" en diciembre de 1980, indico 
los terminos en que tal conflicto vino a resolverse. 

Ademas de quedar garantizada la extrema repre 

sion que ya se estaba dando, las reformas seguirfan 
siendo la carta de presentation "revolucionaria" 

del gobierno, eliminandose del centro efectivo de 

poder (las Fuerzas Armadas) a aquellos sectores 

que pretendfan continuar ejerciendo un papel pro 
tagonico en la conduction de las mismas. Esto de 
berfa significar, por lo menos desde la optica de 
mocristiana (y probablemente tambien para los 

norteamericanos) que los mandos militares, cuya 
jerarqufa quedaba asegurada, avanzarfan dentro 

del esquema de "profesionalizacion", limitando 

progresivamente su intervention en el campo pro 

piamente polftico. Como veremos mis adelante, 
esto ultimo se ha convertido en uno de los puntos 
de mayor conflicto a lo largo de los anos, sin haber 

quedado todavfa resuelto hasta hoy dfa. 
En contra de ciertas interpretaciones que ven la 

derrota del sector senalado como mas progresista 

del Ejercito como una serial de la debilidad demo 
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cristiana, sostenemos que esta era la consecuencia 

necesaria de una clara voluntad polftica de legiti 
mizar al regimen dentro de un "proceso democrat i 

zador", asunto en que concurnan tanto los intere 

ses de la DC como los del gobierno norteamericano 
y de un sector considerable del Ejercito y de la 
empresa privada, aunque cada uno interpretando 
tal proceso a su modo. Lo que interesa aquf es 
destacar que si bien los "majanistas" pudieran apa 
recer como garantes de las reformas, su presencia 
constituin'a necesariamente una interferencia en 

un campo que la DC deseaba reivindicar para si', y 
de cuya consolidacion sentian depender su futuro 
como fuerza polftica predominante. Por otra par 

te, el apoyo que el gobierno norteamericano decla 

raba a las reformas les parecfa suficiente para ase 

gurar que los sectores conservadores podrfan a la 

postre ser convcncidos u obligados a aceptarlas. En 
definitiva, la DC tomo la option de la legitimidad 
institucional como garante ultimo tanto de las re 
formas sociales como del progresivo desplazamien 
to de los militares del campo polftico. Estos ulti 

mos, por su parte, y una vez resuelto el crucial 

conflicto de mandos, y sin resolver importantes 
diferencias internas en torno a su papel como con 

ductors, promotores, guardianes o acompanantes 
del proceso pol ftico, y menos en torno a la natura 

leza de los cambios sociales que juzgarfan conve 
nientes para el pafs, no tendrfan mas alternativa 

que apoyar un proceso de democratization que en 

tre otras cosas deb fa mostrarlos subordinados a las 
autoridades civiles "legftimas". Esto lo harfan con 
la unica condition ?central tambien en la optica 
norteamericana? de que la izquierda no pudiera 

por ese medio recuperar su anterior protagonismo. 
De tal suerte, en octubre de 1980 la Junta convo 
caba a elecciones para una Asamblea Constituyen 
te en 1982, indicando la intention de dejar atras el 
regimen de exception y crear un espacio de com 

petencia partidista en el que la DC esperaba tener 
el exito asegurado (7). 

El esquema de institutionalization polftica que 
hemos esbozado seria fuertemente afectado por 
tres hechos vinculados estrechamente entre sf. El 
primero y mas importante fue la capacidad militar 
del FMLN, que se recupero rapidamente de su fa 
llida ofensiva insurreccional de enero de 1981 para 
ir adquiriendo cada vez mas efectividad en sus accio 

nes. Al mismo tiempo, junto con sus aliados del 
FDR, desarrollaron un intenso trabajo polftico-di 

plomitico cuyo punto mas destacado fue la decla 
ration franco-mexicana de agosto de 1981, por la 

que se reconoce la representatividad de la alianza 

FDR?FMLN. Aquella vino a unirse a una crecien 
te presion internacional por encontrar una salida 

polftica al conflicto salvadoreno, con participation 
de la insurgencia popular (8). 

Un segundo aspecto que destacaremos es el in 
cremento de las actividades terroristas de los "es 

cuadrones", cuyos blancos incluyeron a los benefi 

ciarios de las reformas y hasta a los funcionarios 

gubernamentales e internacionales encargados de 

implementarlas. Ello era de hecho la expresion mas 
visible de la tradicional determination oligarquica 
de sabotear los cambios que no pod fa detener por 
otras vias. Esas actividades se unieron a las que el 

Ejercito continuo realizando dentro de sus propios 
planes contrainsurgentes, recuperando y superando 
con creces los niveles de violation a los derechos 
humanos que precedieron al golpe de 1979 (ver 
cuadro 6 en anexos). Esto ultimo vino a repercutir 
significativamente en el apoyo norteamericano al 

proyecto de transicion polftica, ya que la cada vez 
mas indispensable ayuda militar y economica que 
la administration Reagan ?inaugurada en enero 

del 81? se habfa comprometido a prestar, fue sien 
do condicionada desde mediados de ese mismo ano 

por el Congreso norteamericano a periodicas "cer 

tificaciones de avance" del gobierno salvadoreno 
en materia de derechos humanos. 

El tercer aspecto a destacar es precisamente el 
creciente involucramiento del gobierno norteame 

ricano en el manejo de los asuntos salvadorenos, 
tanto en los aspectos tecnicos del proceso de refor 
mas, como en el diseno y ejecucion de las estrate 

gias militares y polfticas del gobierno. El que co 
menzo siendo un aliado pronto se convirtio en un 
actor polftico interno, cuya expresion mas visible 
ser fa el embajador de turno. Es por ello que resulta 
correcto decir que el proyecto de transici6n domi 
nante es "norteamericano-gubernamental". 

La posibilidad de que la izquierda a traves de 

cualquiera de sus manifestaciones, por medio de la 
fuerza o de la negociaci6n, pudiese recuperar espa 

cios sociales y polfticos que se juzgaban perdidos 
para el la, unido a la evidente necesidad de lograr 
legitimation para el regimen en el campo interna 
cional, puestos en evidencia por los funcionarios 
de una nueva administration norteamericana que 

como ninguna otra parecfa interpretar los mas pre 

claros intereses capitalistas, convencieron a los sec 

tores mas recalcitrantes de la burguesfa a incorpo 
rarse al proceso polftico, en particular por medio 
de un partido que los representase cabalmente. Es 

to de por si vino a ser un evento radicalmente 
novedoso en la polftica salvadorena contempora 
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nea, marcada por la institution de los "partidos 
oficiales" (9). En todo caso, esto no significo la re 
nuncia ni a la violencia terrorista nial ejerciciode la 
traditional "presion gremial", canalizada por las 
fuertes y cohesionadas instituciones representati 
ves de la empresa privada (ver cuadro 12 en ane 
xos). 

El 7 de julio del 81 la Junta emitio el Decreto 
743 promulgando la Ley Transitoria sobre Consti 
tucion e Inscription de Partidos Polfticos, y el 19 
del mismo mes el Mayor D'Abuisson anuncio que 
se estaba constituyendo el partido ARENA. Coin 
cide tambien en ese mes, el dia 29, un Simposio 
Nacional de la Empresa Privada en el que la totali 
dad de los organismos de la misma apoyan el pro 
ceso electoral, con la advertencia de que "no pue 

de favorecer a un solo partido" (referencia pocodi 
simulada al hegemonismo democristiano que no han 

dejado de cuestionar hasta la epoca presente). A 

partir de ese momento sigue el proceso de consti 
tucion de nuevos partidos y revitalizacion de otros 

(incluyendo al viejo partido oficial del perfodo 
61-79. el PCN, otra originalidad del proceso polf 
tico salvadoreno). Ellos son convocados por el 

Consejo Central de Elecciones (CCE) para discutir 
el proyecto de Ley Electoral en un Foro Polftico In 

terpartidario inaugurado el 3 de noviembre. El 
Movimiento Nacional Revolucionario, partido so 
cial democrata miembro del FDR, y que segun la 
nueva ley quedar fa automaticamente inscrito para 
el proceso electoral, se auto-excluyo aduciendo 

que no podfan haber elecciones libres bajo Estado 
deSitio (10). 

Los distintos partidos de oposicion (ver grafico 
1 en anexos) centraron su campana para la Consti 

tuyente de marzo del 82 en las denuncias de que el 
PDC intentaba manipularlas a su favor por medio 
de una mayorfa de partidarios suyos en el CCE. La 
acusacion se mantuvo pese a que este fue reestruc 

turado en diciembre, y el la se convirtio en el unico 
topico sustantivo en una campana electoral por de 

mas corta, que en buena medida se realizaba como 

una "demostracion de los anhelos democraticos 

del pueblo salvadoreno" ante la alternativa revolu 

cionaria, y en funcion de la estrategia norteameri 

cana destinada a desacreditar al sandinismo. Nos 

interesa destacar que en el aspecto interno las elec 

ciones resultaban particularmente atractivas para la 

oposicion de derecha (que era la unica que de he 
cho podrfa participar, dada la persistencia de la 
violencia de los "escuadrones" y del mismo Ejerci 
to). La principal razon de este atiactivo estaba en 
la fndole de las elecciones mismas, ya que la nueva 

Asamblea no solo tendn'a a su cargo la elaboration 
de la Constitution ?hecho de por si trascendental 

para el futuro desarrollo del proceso reformista? 
sino que ademas concentrarfa la facultad de orga 
nizar el conjunto de las instituciones estatales, co 
menzando con el Ejecutivo. Por otro lado, la meca 
nica de este tipo de elecciones, siguiendo el sistema 
de representation proporcional, ofrecfa una consi 

derable posibilidad de que ningun partido ?y para 
el caso, la DC? pudiera lograr may on a. 

La Democracia Cristiana contaba, sin embargo, 
con que la oposicion ten fa poco tiempo y expe 
riencia para concertar pactos y organizar una cam 

pana efectiva, que los partidos antiguos (en parti 
cular el PCN) estaban desprestigiados, y que los 
nuevos tend fan a identificarse con un "retroceso" 

de la polftica reformista, que al fin y al cabo era la 
que fundamentaba el proceso del 79 en adelante. 
A esto se unfan dos factores de apoyo de primera 
importancia: uno era el que en forma cada vez 

menos disimulada le daba el gobierno norteameri 
cano, y en particular su embajador Hinton (11), lo 
que no pod fa dejar de pesar en momentos en que 
el FMLN estaba incrementando su capacidad beli 
ca (12). El otro, mas potencial que explfcito en ese 
momento, era el que podrfan prestarle las organi 
zaciones de base que se habfan venido promovien 
do a la par del proceso de reformas (en particular 
con la UPD, aunque esta se habfa manifestado rela 
tivamente crftica ante el proceso electoral). En to 
do caso, el PDC consideraba que dentro del voto 

popular no tendrfa mayor competencia de parte de 
la oposicion de derecha. 

Los resultados de las elecciones de marzo fue 
ron un serio descalabro para la DC, y obligaron a 
un replanteamiento de todo el aparato guberna 
mental. A los factores arriba enunciados como ven 

tajas de la oposicion, se unio la insospechada popu 
laridad de ARENA, que no solo capto una gran 

mayorfa de la votacion de clase media y alta, sino 
tambien una considerable proporcion del voto po 
pular (ver cuadro 1 en anexos). Los analisis poste 
riores han coincidido en atribuir este fenomeno al 
atractivo que el mensaje de ese partido y de su 

liderazgo agresivamente anticomunista, guerrerista 

y ultranacionalista tenfa (y sigue teniendo) dentro 
de una poblacion sumergida en la perversa atmos 

fera de la guerra y su discurso de muerte (13). 
Tambien resulto sorprendente el resultado obteni 
do por el "ex-partido oficial" PCN, que demostro 
tener una clientela electoral insospechada, produc 
to de lustros de ejercicio del poder, con una diri 
gencia habii en el manejo de las prebendas y tran 
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sacciones. Por mas que el PDC obtuvc una mayo 
ria sustancial que indicaba que buena parte de sus 
supuestos eran acertados, el resultado electoral fue 

practicamente una clara .derrota para este partido, 
saludada con verdadero delirio por sus contrincan 
tes y por las organizaciones empresariales como 
"un rechazo al comunismo y al comunitarismo" 

(14) . El escenario estaba dispuesto para una recu 

peration inmediata del control absoluto del apara 
to estatal por los representantes mas conspicuos 
del capital reaccionario, investidos de una legitimi 
dad que nunca habfan tenido antes. Esto no se 

logr6 absolutamente s6lo por la decidida interven 
tion norteamericana para salvar lo esencial de su 

"caso de laboratorio". 

Hinton debio poner en practica una operation 
de emergencia cuyo primer objetivo fue asegurarse 
el consenso de la totalidad de los partidos para 
celebrar la afluencia masiva de votantes como un 

"triunfo de la democracia en medio de las balas" 
(forma en que la propaganda norteamericana deb fa 
presentar el evento del 28 de marzo). Hoy dfa es 
comunmente aceptado que este consenso se dio 

tambien para "inflar" los resultados globales sin 
alterar las proporciones relativas por partidos, con 
lo que ninguno podria resultar afectado, pero per 

mitina abonar la tesis del "repudio a la guerrilla' 
(15) . Mucho mas diffcil fue negociar la constitu 

tion del nuevo gobierno, ya que la decision de 
excluir totalmente a la DC parecfa un hecho con 
sumado. Para el 14 de abril la Asociacion Nacional 
de la Empresa Privada (ANEP) aiegaba un "manda 

to masivo del pueblo" para que la unidad de los 5 
partidos "democraticos" contra la DC, el mismo dfa 

que los preocupados militares manifestaban la 

necesidad de lograr un acuerdo de unidao "de 
todos contra la subversion". Las tensa^ negociacio 
nes que involucraron en particular al PCN, a 

ARENA, a los militares y a diversos emisarios nor 

teamericanos, dieron como resultado final el nom 

bramiento de un "Presidente Provisional", el inde 

pendiente Alvaro Magana, que si bien no era el 
candidate ideal de la extrema derecha, si gozaba de 
la confianza de los militares y sobre todo ten fa la 

capacidad para conducir un perfodo de transac 

ciones que se prevefa complejo (16). Los partidos 
de derecha concedieron algunos cargos ministe 

riales a la DC, quedandose en control absoluto de 
aquellos claves para la conduction de la economia. 

El otro punto de acuerdo fue la decision de "con 

gelar las reformas", en particular la Agraria, asunto 

que fue resuelto por la Constituyente en muy 

breve plazo. Esto pertenece al perfodo que pasa 
remos a analizar en- la siguiente section. 

EL GOBIERNO DE MAG AN A 1982-1984 LA 
UNIDAD DE LOS CONTRARIOS EN UN SIS 
TEMA TUTELADO DE PARTIDOS. 

Independientemente de los conflictivos resul 
tados electorates, a partir de marzo del 82 se esta 
blecio un nuevo marco de legalidad para el estado 
salvadorefio y por ende para sus instituciones. 
Ademas del nombrarriento del Ejecutivo, que 
describimos anteriormente, la Asamblea procedio a 

integrar la Corte Suprema de Justicia en el mes de 

mayo. En ese mismo mes, por medio del decreto 9 
definio la situation de los gobiernos municipales, 
que ser fan designados por el Ejecutivo hasta que se 
realizaran las elecciones correspondientes. El de 

creto 3 del 26 de abril, por otro lado, habfa sena 
lado el final del estado de ambiguedad constitu 

tional al declarar vigente la Constitucion de 1962 

y derogar los decretos 1 y 7 de la Junta, que 
cimentaron aquel. Significativamente, en el sistema 

polftico se introdujo un sistema de partidos y un 
modelo parlamentario que la fuerza de los hechos 
estaba obligando a funcionar como tal, lo que 
practicamente no tenia precedentes en el pafs 

(17). 
Sin embargo, estaba todavfa por resolverse el 

problema de como reconstruir un esquema cohe 

rente de gobierno para este perfodo reconoci 

damente transitorio. En suma: que contenido 

adquirirfa la pregonada "unidad nacional" para ser 

capaz de conducir no solo la maquinaria estatal 
sino sobre todo para poner en practica un esquema 

contrainsurgente debidamente acomodado a las 

realidades internas y externas que se habian ido 

definiendo en estos anos. 

Esta coyuntura es apropiada para poner de 

manifiesto las percepciones divergentes que esta 

ban en juego en torno al problema de la insur 

gencia, y como estas se vinculaban con proyectos 
mas globales igualmente contrapuestos. Estaba 

definida ya una pugna ?que ciertamente se con 

tinue hasta el presente? entre dos estrategias mili 

tares para enfrentar al FMLN. Una era la propug 

nada por los asesores norteamericanos, dentro de 

un concepto de "guerra total" ?que luego adqui 

rirfa mas precision como de "baja intensidad"? en 

que el enfasis estaba en la gradual elimination de 
las condiciones sociales que hacfan posible el creci 

miento subversivo, a la vez que se lo debilitaba 
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militarmente hasta volverlo irrelevante. La segunda 
era ta mantenida por la "derecha dura" dentro y 
fuera del ejercito, buscando una solution frontal e 
inmediata al reto militar planteado por la guerrilla, 
junto con la elimination f fsica de su potencial base 
social. Obviamente, ambas estrategias reflejaban la 
diferencia de proyectos que las sustentaban. La 
"solution rapida" era sencillamente la instauracion 
de un estado de terror que si bien podrfa acabar 
con la guerrilla tambien harfa desaparecer toda 
posibilidad de una democracia de base popular, 
objetivo declarado del proyecto DC. Con este 
ultimo coincidfa la experiencia antisubversiva de 
los norteamericanos, quienes percibfan que un 

rapido triunfo militar era improbable sin una inge 
rencia mucho mayor de su parte, y que en todo 
caso el mismo reforzarfa a los grupos tradicionales 
poniendo en peligro el exito del proyecto "demo 
cratizador" para toda la region. Ciertamente, 
habfa diferencias entre el gobierno norteameri 
cano y los democristianos, pero a otro nivel, ref le 

jando las distintas actitudes de ambos ante la 
empresa privada y las organizaciones populares 
(18). Pero en todo caso la plataforma reformista 
era un punto del que no pod fa volverse atras, 
como quedo claro despues de marzo del 82. 

Las organizaciones de la empresa privada y sus 
partidos polfticos (en particular ARENA) estaban 
conscientes de que se las estaba forzando a aceptar 
una solution de compromiso en la cue no pod fan 
capitalizar totalmente lo que consideraban su 
triunfo electoral y liquidar en forma definitiva el 
proyecto reformista. Todavfa al celebrar el 
Segundo Simposio del Sector Productive en el mes 
de mayo, un punto destacado del mismo fue la 
protesta por la "intromision norteamericana" en 

los asuntos salvadorenos. Esto coincidfa con las 
reacciones que dentro del Senado norteamericano 
habian tenido los resultados electorales: el Comite 
de Relaciones Exteriores habfa rebajado la ayuda y 
amenazaba con cortarla, precisamente cuando el 

FMLN desarrollaba nuevas y exitosas acciones on 
las zonas de guerra (19). De hecho, lo que se resen 

tfa eran las condiciones, no la presencia foranea, 

que manifiestamente era indispensable. No debe 
perderse de vista que el nacionalismo ha consti 
tuido, con esa optica, un componente central del 

discurso de la extrema derecha. 

La determination norteamericana de no cam 

biar su estrategia central para El Salvador, puesta 
en evidencia en esos meses, probablemente fue el 

factor que en definitiva convencio a las organiza 
ciones de la extrema derecha de la necesidad de 

adoptar una tactica menos frontal contra el refor 

mismo, asumiendo el esquema parlamentario ple 
namente y boicoteando el proyecto desde el inte 
rior del mismo. En el fondo estarfan iugando una 
carta desestabilizadora aue era el reflejo invertido 
de la izquierda, con la seguridad de que esta 
serfa pronto derrotada polftica y militarmente, y 
que mientras tanto el proyecto "comunitarista" es 

tarfa tan desgastado que dejan'a de ser una option. 
Las primeras medidas de la Asamblea Constituyen 
te en el campo propiamente legislativo, devolvien 
do algunas propiedades afectadas por las leyes 
agrarias, fijando Ifmites mas altos para la propie 
dad y dejando en suspenso el programa mismo de 
la Reforma Agraria, demostraban que era posible 

poner en action tai tactica (20). 
La DC era plenamente consciente de lo ante 

rior, y supo poner en juego todos sus recursos de 
poder ?en particular sus apoyos internacionales y 
el efecto que en ese ambito podrfa producir su 
paso a una oposicion? para condicionar su incor 

poration al proyecto de Unidad Nacional que se 
debfa implementar. En ello obtuvo la mas plena 
cooperation del gobierno norteamericano y del 
mismo Magana, este ultimo interesado mas que na 

da en romper el esquema polarizado que la extre 
ma derecha deseaba capitalizar (21). 

El fruto de todo ello fue el celebrado Pacto de 
Apaneca, promovido visiblemente por Magana pe 
ro formulado con directa participacion de la emba 
jada norteamericana. Este Pacto, celebrado el 8 de 
agosto de 1982 entre el presidente Magana y los 
partidos PDC, ARENA, PCN y PPS, definio una 
"plataforma basica de gobierno" para un perfodo 
de transicion que deberfa culminarcon la election 
presidencial de 1984. Sin ser un verdadero pro 
grama de gobierno, tampoco fue como se denun 

ciara ?entre otros, por el PAD, que no participo 
en el mismo? un simple subterfugio para justificar 
el reparto de cargos de gobierno. Ciertamente que 
esto existio y fue condition para celebrar el Pacto, 
pero este iba mas alia, pretendiendo sentar las ba 

ses de lo que deberfan ser de ahf en adelante las 
"condiciones indispensables" de un gobierno via 
ble, tanto en su dimension interna como ?sobre 

todo? en su proyeccion externa: 
? 

Pacificaci6n, 
? 

Democratizacidn, 
? Derechos Humanos, 
? 

Recuperaci6n Economica, 
? 

Reformas, 
? Confianza y Seguridad, y 
? Fortalecimiento Internacional 



CACERES: Estado, Sociedad y Polftica en un contexto de insurgencia popular... 33 

Para llevar a cabo estas metas se diseno un pro 

grama de acciones inmediatas con la constitution 

de tres Comisiones Nacionales que senan creadas 

por acuerdo ejecutivo: Polftica, de Paz y de Dere 
chos Humanos. A la primera, conformada por el 

Presidente de la Republica, los Vice-Presidentes, 
los Ministros de Helaciones Exteriores y de Defen 
sa y los partidos polfticos (de hecho, los cuatro 
firmantes del Pacto) se la coloco como "respon 
sable de la coordination, ejecucion y cumplimien 
to de la Plataforma Basica", debiendo "concretar 

un marco de realizaciones polfticas, humanas y 

economicas" y "elaborar los lineamientos de la ac 

tion basica de las otras Comisiones". Se le impuso 
especfficamente la confection de un cronograma 

polftico, senalando en particular fechas para: nom 

bramiento del Consejo Central de Elecciones, dise 
no de legislation y mecanismos electorales, eleccio 

nes municipales y presidenciales, y transmision del 
Poder Ejecutivo del regimen transitorio (22). 

Pese a que estas Comisiones se creaban por un 

acuerdo del Ejecutivo, era claro que este traslada 

ba, si no su autoridad sf la iniciativa polftica a 

organismos por fuera de la estructura gubernamen 
tal propiamente dicha. Esto era particularmente 

importante en el caso de la Comision Polftica, cu 
yas funciones eran tan amplias que podrfan dar 
lugar a seria competencia con otras instancias. En 

la practica, esta Comision no fue mas alia de for 

mular el calendario requerido (que luego, aunque 
impuntualmente, se fue cumpliendo). Las agudas 

confrontaciones entre los partidos, y el poco inte 

res del resto en participar en mediaciones esteriles, 

hicieron que la Comision Polftica dejase de funcio 
nar muy pronto, y que los mecanismos de comuni 

cacion y acuerdo interpartidario se redujesen a los 
canales normales. Las otras Comisiones, cuya ac 

tuation fue notablemente mas prolongada, se cons 

tituyeron fuera del esquema de representatividad 
partidaria: la de Derechos Humanos en diciembre 
y la de Paz en febrero del 83, en vfsperas de la 
visita del Papa a El Salvador (23). 

Nos parece que la celebration del Pacto, ademas 
de su dimension externa, fue una conquista nada 

despreciable de la DC, ante la situation de margi 
nacion absoluta en que habfa estado en peligrode 
caer. La creacion de una agenda polmca, por mas 

que fuera objeto de manipulaciones y de interpre 
taciones encontradas, se verified en torno a conte 

nidos que eran precisamente la base sobre la que la 

plataforma DC se habfa procurado levantar, lo que 
obviamente le daba importantes margenes de ac 

tion futura. El hecho mismo de la creacion de las 

Comisiones desplazo una buena parte de la iniciati 
va polftica fuera del ambito de la Asamblea Consti 

tuyente, que al menos en principio se vio compeli 

da a concentrarse en realizar su funcion natural (de 

suma importancia, sin lugar a dudas, y en la que 

capto con frecuencia la atencion del publico) de 
elaborar la nueva Constitucion y aprobar la legisla 
tion electoral pertinente. Finalmente, el cronogra 
ma era un cauce por el que necesariamente se de 

berfa orientar el proceso polftico inmediato, y des 

pues de todo la DC tendrfa tiempo para recuperar 
el desgaste de varios anos de responsabilidad guber 
namental, desarrollando sus ya considerables bases 

de apoyo social (24). 
El nuevo parlamento initio un perfodo que Sara 

Gordon ha calificado de "coaliciones effmeras y 
escisiones duraderas" entre los distintos partidos 
(25) . Con ello se quiere apuntar a las divisiones 
que sufrio el PCN, y que dieron lugar al surgimien 
to de los partidos PAISA y MERECEN (vergrafico 
1 en anexos). Puesto que el PCN era el factor deter 

minante de la mayorfa parlamentaria, estas escisio 

nes se tradujeron en una seria inestabilidad que 
estuvo a punto de hacer fracasar la agenda polftica 
trazada, y que de hecho la retraso signif icativamen 
te. Para ARENA, en cambio, su presencia en el 

parlamento le dio un prestigio del que carecfa an 

tes, ayudandole a contrarrestar la imagen de extre 

mismo que tanto le perjudicaba externamente 
(26) . A esto ultimo se anadio la ejecucion inteli 

gente de la tactica que indicabamos antes: no opo 
nerse frontalmente a las reformas pero fijarles 
cuantos Ifmites fuera posible, a la vez que se entra 

ban los procedimientos para llevarlas a la practica. 
En ambos sentidos el contenido de los debates en 
torno a la nueva Constitucion son una muestra 

ilustrativa. 

El texto definitivo de la Constitucion Polftica, 
aprobado en diciembre del 83, tras largos meses de 
acaloradas discusiones en que la DC fue casi siem 

pre derrotada, consagro una conception del estado 

bastante alejada del programa esbozado en octubre 
del 79, limitando su intervention al de mero agen 
te estimulador de las actividades economicas. En el 
punto central de la transformation agraria, consa 

gro el Ifmite de tenencia en el margen de las 245 
hs. concediendo ademas a los propietarios un plazo 
de 3 anos antes de proceder a las expropiaciones 
que fuesen procedentes. En realidad, en el unico 

punto en que la DC parecio obtener una victoria, y 
en el que la Constitucion del 83 serfa sustancial 
mente diferente a la del 62, era en lo relativo al 
derecho de sindicalizacion de los trabajadores del 
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campo. Gracias a la intensa presion ejercida por las 
organizaciones populares, en especial la UPD, en la 
nueva Constitucion desaparecio la prohibition ex 
pl fcita que si' exist fa en las anteriores, respecto a 
tal derecho (lo que sf se prohibio fue la huelga de 
los empleados publicos). Sin embargo, posterior 

mente en el Codigo de Trabajo se impidio que los 
trabajadores estacionales pudieran sindicalizarse, lo 
mismo que las huelgas en perfodo de cosechas, con 
lo que se volvio de hecho a la situation anterior, 
dadas las particularidades de la agricultura salvado 
rena. 

Aparte de las reformas, el programa de Apaneca 
indicaba otras importantes tareas que deb fan po 
nerse en ejecucion en funcion del esquema con 

trainsurgente global. Ellas estaban directamente di 

rigidas a mejorar la imagen externa del regimen, 
aunque obviamente su ejecucion efectiva deberfa 

provocar cambios en la dotation de recursos de 

poder de diversos actores internos, reforzando las 

posibilidades de operation efectiva de un "centro 

polftico". Se podrfan resumir en la consecution de 
una imagen de moderation y amplitud en las dis 
tintas practicas polfticas, sobre todo en materia de 
Derechos Humanos, y de confianza en las institu 

ciones estatales, en particular en las encargadas de 

la administration de justicia. De ahf la propuesta 
de las otras dos Comisiones: la de Derechos Huma 
nos destinada a contrarrestar la campana interna 

cional que habfa tan efectivamente debilitado al 

gobierno, y la de Paz como respuesta a la intensa 

presion por una salida negociada al conflicto beli 
co. A ello se deberfan anadir acciones tendientes a 
la normalization del Poder Judicial y a la investiga 

tion y juzgamiento de algunos de los casos mas 
notorios de la violencia polftica de origen contra 
rrevolucionario (27). 

La lentitud en la puesta en marcha de las ante 
riores iniciativas es un indicador de la fuerte oposi 
cion que despertaron en los sectores mas conserva 

dores, tanto en el campo civil como militar. Ellos 

percibfan que tanto en el campo de los Derechos 
Humanos como en el de iniciativas para la paz se 

les exigirfa ceder terreno, lo que resistieron por 
diversos medios. En algunos casos se llego a serias 

confrontaciones como las rebeliones de enero y 
abril de 1983 (Tte. Cor. Sigfrido Ochoa en Caba 
nas y Cor. Bustillo de la Fuerza Aerea, buenos 

amigos de D'Aubuisson) que forzaron la renuncia 
del Gral. Garcfa, Ministro de Defensa, mostrando 
que el Ejercito estaba lejos de ser el ente eminente 
mente profesionalizado al que aspiraban los norte 

americanos (28). La solidaridad militar tambien 

obstaculizo la marcha de diversas investigaciones 
sobre violation a los derechos humanos (ver nota 
anterior) aunque paulatinamente tuvo que ir li 
mando asperezas en terrenos sensitivos, como la 

operation de los "escuadrones" (29). Pero el pro 
ceso de sustitucion de mandos al interior del Ejer 
cito tuvo que subordinarse en su ritmo a las necesi 
dades de la guerra, que en cada momento se volvfa 
mas dura y compleja. 

Las posiciones de extrema derecha lograron mas 
resultados en el campo de las "iniciativas de paz", 
haciendo fracasar todo intento de conducir las mis 
mas hacia negociaciones efectivas con la izquierda. 
Este tema requiere un examen mas detallado que 
hemos intentado en otra parte (30) pero que es 

indispensable introducir aunque sea brevemente en 
este punto. 

En el perfodo que analizamos se produjo una 

importante readecuacion de la estrategia de los 

Frentes, conducida a traves de las distintas inicia 
vas de dia logo y que tuvo su punto culminante en 
la propuesta de un Gobierno de Amplia Participa 
cion en febrero de 1984. Aunque presente desde 
tan temprano como 1980, la oferta de dialogo y 
negociaciones de los Frentes fue evolucionando de 
ser una medida de caracter tactico, encaminada a 

destacar el progresivo involucramiento norteameri 

cano en el conflicto salvadoreno y a capitalizar 
apoyo international, a constituirse a partir de 
1982 cada vez mas en un componente importante 
de la estrategia de la Alianza FDR?FMLN. Esto se 
debio en buena medida a cambiantes percepciones 
dentro de la misma sobre los efectos que la prolon 
gation del conflicto y la implementacidn del pro 
yecto contrainsurgente habrfa ido generando a ni 
vel de los distintos sectores sociales salvadorenos. 
En conexion con ello, deberfan definirse nuevas 
formas de integracion popular en el desarrollo de 
la lucha armada, eje central de la estrategia revolu 

cionaria. Igualmente, se requerina de una actuali 

zation ?en base a la situation del conjunto de 
fuerzas sociales concretamente existentes? de una 

polftica de alianzas suficientemente flexible para 
acompanar dicha estrategia. Todo ello sin descui 

dar el componente externo de la misma, que sin 

embargo deberfa subordinarse a la logica y dinami 
ca del conjunto (31). 

Lo anteriormente descrito se fue concretizando 

por medio de una serie de propuestas que ya a 

principios del 83 empezaron a encontrar eco en el 
interior del pafs y culminaron con dos reuniones 

de la Comision de Paz con representantes de los 
Frentes (en Costa Rica y Bogota, en agosto de ese 
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ano) (32). Estas reuniones, sin embargo, fueron 
prontamente suspendidas por presiones del Ejerci 
to y de los norteamericanos, que solo las habfan 
consentido por demanda expresa de su Congreso y 
probablemente con la esperanza de que produjeran 
fisuras de mayor envergadura en la Alianza, retro 

cediendo al captar que ello no sen'a asf. En todo 
caso, ya se habfa producido el reconocimiento de 
que el dialogo con los Frentes eran una instancia 
necesaria para el logro de la paz, lo cual fue recogi 
do prontamente por la poblacion en su conjunto 
convirtiendose en una demanda de diversas organi 
zaciones sociales y polfticas, con miras a las elec 
ciones presidenciales programadas para marzo de 
1984. 

La "provisionalidad" del gobierno de Magana 
tenfa, como indicamos arriba, fechas bien defini 
das. En el transcurso de 1983 se habfan venido 
fortaieciendo, sin duda al abrigo de la tfmida polf 
tica pro-derechos humanos, distintas organizacio 
nes sindicales y gremiales. Dentro de ellas destaca 
ba la UPD, claramente vinculada a la DC aunque 
manteniendo ciertos niveles de autonomfa. Esta 

organization habfa sido consistentemente partida 
ria de acelerar el ritmo de las reformas, y tambien 
era partidaria del dialogo con los Frentes, y sobre 
esa base se determino su apoyo a la DC y a su 

candidato, Napoleon Duarte. Este se enfrentarfa a 

una oposicion dividida, pero con una norma elec 

toral que exigfa una segunda vuelta en caso de no 
obtener la mayorfa absoluta ninguno de los candi 
datos. Se hacfa entonces perentorio para este parti 
do superar sus fndices del 82, ya que de no lograr 
la mayorfa absoluta corrfa el riesgo de una repeti 

tion de la estrategia oposicionista de la Constitu 
yente. Por tal motivo le resultaba vital el apoyo de 
la UPD, con la que celebro un Pacto Social a las 

vfsperas de las elecciones de marzo. 

Como puede observarse en el cuadro 2 de ane 
xos, los porcentajes partidarios se alteraron poco 
en la primera vuelta presidencial, en comparacion 
con los del 82. Al haber logrado la segunda mayo 
rfa, a D'Aubuisson, candidato de ARENA, le co 

rrespond fa competir con Duarte en la segunda 
vuelta a celebrarse el 6 de mayo. El PCN, por su 

parte, intento negociar su apoyo a ARENA, pero a 
la postre acabo declarando su neutralidad en la 

segunda vuelta electoral. Esa decision probable 
mente resultarfa siendo fatal para ARENA, ya que 
aunque logro integrar una coalition con PAISA y 
PPS, bajo el nombre de Unidad Patriotica Salvado 
rena, y recibio un conjunto de votos equivalentes a 
la suma neta de los recibidos en marzo por su par 

tido y sus aliados, mas la casi totalidad de los del 
PCN, no pudo evitar que su imagen radicalizada 
produjese un incremento de votantes que muy pro 
bablemente inclino la balanza en su contra (33). 

Se ten fa entonces, como resultado de las elec 
ciones del 84, una nueva situation en el programa 
de Iegitimaci6n/legalizaci6n del regimen polftico 
salvadoreno. Un presidente electo por votacion di 
recta deberfa sin embargo enfrentar una oposicion 
atrincherada en el poder legislativo (la Constitu 
yente habfa pasado a ser Legislativa despues del 15 
de diciembre del 83), dispuesta a no permitirle mas 
avances a la DC. Esta por lo tanto no tenia otra 

alternativa que aprovechar su instalacion en el eje 
cutivo para lograr la mayor fa absoluta en las elec 
ciones de marzo del 85, en que se eligirfan diputa 
dos y concejos municipales. 

EL GOBIERNO DE DUARTE 1984-1987 
EN BUSCA DE UN CENTRO HEGEMONICO 

La asunci6n de Napoleon Duarte como presi 
dente constitucional fue recibida con justificadas 
expectativas, dado que se trataoa del exponente 

mas conspicuo del "comunitarismo", con enemi 

gos declarados en la extrema derecha tanto rrilitar 
como civil. A esto se anadfa la existencia del Pacto 
Social con la UPD, que de ponerse en practica po 
dria significar una reactivation importante de todo 
el proyecto reformista, en condiciones de conside 
rable debilidad de sus adversarios, ademas de llevar 

implfcita la busqueda de una salida al conflicto 
belico pur las vfas polfticas. Tal vez el hecho deque 
los Frentes le planteasen de nuevo la reanudacion 

del dialogo a los pocos dfas de las elecciones de 

mayo, haya sido una forma de poner a prueba la 
fortaleza del nuevo gobierno (34). Las primeras 
medidas de Duarte fueron precisamente en la di 
reccion de sacar el maximo partido de su situation 
en el campo internacional, logrando que se reanu 

daran las relaciones diplomaticas con varios paises 

que las habfan suspendido por problemas de dere 
chos humanos (35). Menos afortunadas fueron sus 

aproximaciones a un entendimiento con la empre 

sa privada, puestas de manifiesto en la propuesta 

de una "estrategia de desarrollo nacional" hecha 

por el ministro de planificacion, Fidel Chavez, el 
17 de agosto en un discurso ante la Asociacion 
Salvadorena de Industrials (ASI), y que fuera reci 
bido con suspicacia o franca oposicion. 

En sus relaciones con su base social Duarte em 

pezo a tener problemas en ese mismo mes de agos 
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to, cuando la UPD en una sorpresiva conferencia 

de prensa critico duramente la lentitud de la pues 
ta en ejecucion de los acuerdos del Pacto Social, e 
insistio en el cumplimiento de las ofertas de dialo 
go con los Frentes. Esta actitud de la UPD vino a 
constituir la primera senal de un proceso de distan 
ciamiento que se irfa acentuando con los anos, 

aunque en ese momento se pudo solventar gracias 
a la influencia que en ese movimiento ten fan los 
norteamericanos de la I ADSL (36). Lo anterior 
fue, a nuestro juicio, un factor determinate de la 
decision de Duarte de tomar por primera vez la ini 
ciativa en relacion al dialogo con los Frentes. Esto 
tuvo lugar, en forma bastante sorpresiva, durante 

el discurso que pronunciara ante las Naciones Uni 
das el 8 de octubre, en el cual invito a asistir, en 

presencia de la prensa mundial, a la poblacion de 
La Palma "a los jefes del movimiento guerrillero 
que estan en las montanas" para "discutir en deta 

lle los alcances de... su incorporation al proceso 

democratico y la preparation del ambiente de li 
bertad de la proxima consulta popular" (37). 

Era evidente que una propuesta como esta, sin 

los contactos y acuerdos previos que suelen antece 

der a los autenticos procesos de negotiation, no 

pod fa tener mas que un sentido simbolico, como 

un gesto de apertura y buena voluntad. Sin embar 

go, en un ambiente de confrontation tan agudo 
como el que se ha estado viviendo por anos en el 

pafs, ciertamente que era un cambio que pod fa 

traer consecuencias importantes a corto y mediano 

plazo. En el primer sentido, significaba un recono 

cimiento sin precedentes de los insurgentes como 
interlocutores legftimos, asunto al que se habfa 

opuesto tenazmente la extrema derecha. A media 

no plazo, era la puerta por la que se podria even 

tualmente proseguir hacia acuerdos puntuales y 

?posiblemente? a negociaciones mas globales. 
Sin embargo, tanto la DC como los Frentes pusie 
ron toao el enfasis en los aspectos puramente pro 

pagandfsticos del proceso de dialogo, sin avanzar 

en la toma de acuerdos sustantivos para concreti 

zar las negociaciones. De hecho, tanto el encuentro 

de La Palma, realizado con lujo de cobertura infor 

mativa el 15 de octubre, como su secuela de Aya 

gualo el 30 de noviembre, fueron eventos en que 
las partes, mas que dialogar entre ellos, se dirigfan 
a sus propios publicos y clientela. Duarte preten 
diendo una imagen de amplitud y tolerancia que 
en los hechos se reducfa a pedir la rendition de los 
insurrectos, y los Frentes utilizando la plataforma 

para desarrollar un conjunto de propuestas destina 

das a conformar la agenda de un revitalizado movi 

miento popular (38). Dentro de estos Ifmites, cada 

quien sabfa lo que querfa obtener para sf y cuales 
eran las expectativas del adversario. De hecho, ca 

da quien salio ganando, por mas que se acusaron 

mutuamente de fracasos que necesariamente esta 

ban previstos de antemano. 

Los encuentros de La Palma y Ayagualo habfan 
enardecido tanto a la extrema derecha que la DC 
no necesito ir mas alia para presentar a esta, direc 

ta o indirectamente, como saboteadora del proceso 
del dialogo, pidiendo su derrota final en las elec 
ciones legislativas y municipales programadas para 
marzo del 85. De hecho, los encuentros de La Pal 
ma y Ayagualo no habfan sido del agrado de los 
militares, que los aceptaron como hechos consu 

mados y por el apoyo ?tampoco muy entusiasta? 

que los norteamericanos le dieron a la iniciativa de 
Duarte (39). El enfasis empezo a trasladarse a la 
campana electoral misma, con los partidos hacien 

do de la Asamblea una plataforma para lanzarse 
ataques recfprocos. La aprobacion de una nueva 

Ley Electoral fue el punto de apoyo para que la 
oposicion se uniera contra la DC, que no solo vio 
derrotada su version de la ley sino que en el cami 
no, por un torpe manejo legal, entro en conflicto 

con la Corte Suprema de Justicia. La oposicion 
aprovecho su presencia mayoritaria en la Asamblea 

para boicotear por diversos medios al Ejecutivo, 
incluso recortandole fondos en el presupuesto na 

cional aprobado en el mes de enero. Todo apunta 
ba a una creciente concertacion de la oposicion 
con miras a las proximas elecciones, con esos parti 
dos dispuestos a asegurarse el continuar en mayo 
ria en la proxima Asamblea, asi como en los conse 

jos municipales que se elegirfan por primera vez en 
7 anos (40). 

En esta oportunidad los acuerdos interpartida 
rios fueron mucho mas complejos que en el pasa 

do, gracias a la legislation que se habfa preparado 
con ese proposito (41). El mas importante se logro 
en el mes de enero del 85, entre el PCN y ARENA, 
que acordaron coaligarse en las elecciones de dipu 
tados y de alcaldes, manteniendo una proporciona 
lidad casi total en la distribution de los cargos. 

Ademas ambos celebraron un pacto especial con 

PAISA, para presentar una sola candidatura para la 

alcaldia de la capital. En esas condiciones, la ma 

yor parte de los observadores pronosticaban que el 
resultado electoral duplicarfa al del 82 y sino que la 
DC perderfa su mayor fa. Todo lo contrario suce 

dio, produciendose un triunfo resonante para este 

partido (ver cuadros 1 y 2 en anexos). 
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Estos resultados han sido objeto de diversas in 
terpretaciones. Al conocerse los mismos, ARENA 
y PCN los acusaron conjuntamente de fraudulen 
tos (42). Aunque estas acusaciones merecen consi 

deration ?sobre todo en cuanto indican las presio 
nes que muchos militares parecen haber ejercido 
para favorecer la votacion por la DC? lo que que 

do en evidencia fue el debilitamiento sustancial del 

conjunto de todos los partidos, y, en una mayor 
proporcion, de los de oposicion. Si se observan los 
cuadros 1 y 2 en anexos. veremos que la af luencia 

de votantes fue notablemente inferior a la de anos 

anteriores, pasando de mas de un 80% en 1982 a 
un 48.8% en el 85. El mismo cuadro muestra ade 
mas un sensible decrecimiento del porcentaje de 
votos efectivos (o sea un aumento del "abstencio 

nismo interno") dentro del total de votos emitidos 
(43). De forma que podemos observar que los pro 

cesos electorales, pese a su obvia importancia poli 

tica, no suscitaron ya un gran entusiasmo en una 

poblacion abrumada por la guerra y los problemas 
economicos. 

Por lo demas, los factores que habn'an interve 

nido en la orientation de las preferencias electora 
les pueden haber sido similares a los presentes en 
las elecciones del 84, ya que aunque el tipo de 
consulta era distinto, la coalition opositora de he 
cho reprodujo los parametros de polarizacion ex 

trema que operaron en la segunda ronda presiden 
cial. El ciudadano que continuo actuando como 
votante siguio mayoritariamente considerando que 
la Democracia Cristiana era una alternativa mejor 

?o menos mala, segun se aprecie? a la ofrecida 

por la parte mas derechista del espectro polftico 
electoralmente operativo. 

Los resultados tambien afectaron las proporcio 
nes al interior de los partidos de oposicion. Lo mas 
evidente fue el hecho de que ARENA, pese a obte 
ner mas del triple de votos que el PCN, gano apenas 
un diputado mas que este partido. Similar situation 
se vio en la distribution de alcaldes, a lo queseana 
dio la recuperation, por la DC, de la mayoria de 
las cabeceras departamentales (ver cuadros No.15 

y 16)(44). En aquellos partidos hubo consenso que 
la coalition los habia perjudicado en una u otra 

medida, y como resultado de ello tuvieron que re 

visar muy profundamente sus estrategias de alianza 

y sus mismos liderazgos internos. Ello llevo al PCN 
a reemplazar a su Secretario General en abril, y a 

ARENA a D'Aubuisson en septiembre (45). En ese 
mismo mes se produjo una escision en ARENA, 
constituyendose el partido Patria Libre que logro 
su inscription hasta enero de 1987, luego de una 

larga lucha de ARENA para impedirselo. Los parti 
dos de oposicion continuan fraccionados, y han 
aparecido otros nuevos (ver grafico 1). 

Como consecuencia de las elecciones, se revivfa 

la posibilidad para la DC de constituirse en el cen 
tro hegemonico del sistema polftico, proyecto que 
precisamente estaba en la base de su asuncion al 
gobierno por medio del pacto de 1980. Solo que 
ahora contar fa con toda la legitimidad que el pro 
ceso de consultas populares le habfa conferido 
Pero para ello deb fa definir con claridad un 
programa que pudiera identificar como propio, 
y saber mantener la iniciativa en su realization. 

Este programa de hecho ya habfa sido esbozado en 
el pacto de Apaneca; en los dos anos que han pasa 
do desde las elecciones del 85 pareciera que estos 
requisitos se han cumplido en forma bastante po 
bre, como se empezo a manifestar tempranamente 
en torno al asunto de la "solution polftica". 

Inmediatamente despues de las elecciones pare 
cieron abrirse nuevas perspectivas para la reanuda 

cion del suspendido dialogo con la oposicion insur 
gente, la que prontamente reanudo sus propuestas 
en este sentido. Para el 23 de abril Duarte habfa 
respondido sugiriendo que eflas podrfan darse a 
traves de "conversaciones privadas y publicas". 
Los Frentes replicaron el 7 de mayo sin mayores 
variaciones en sus planteamientos anteriores, lo 

que unido a otros factores motivo duras acusacio 

nes recfprocas de pretender "un dialogo tactico". 

Los Frentes todavfa reanudaron sus propuestas el 

27 de ese mismo mes, esta vez dirigidas a la Asam 

blea Legislativa recien constituida, y de nuevo el 6 
de agosto aceptando la posibilidad de "dialogos 
privados y publicos". Sin embargo, el asunto ser fa 
de nuevo congelado ante el aparecimiento de pro 
blemas muy agudos en distintas areas de la gestion 
gubernamental, asf como por el recrudecimiento 

del conflicto regional (46). 
Pasarfa todo un ano antes de volverse a plantear 

el tema del dialogo de parte del gobierno. En ese 
lapso, a la par que los enfrentamientos entre el 

Ejercito y el FMLN senalaban el paso a fases aun 
mas encarnizadas de la guerra (47), el tema de la 
solution polftica por vfa del dialogo y las negocia 
ciones siguio siendo central en el planteo de cada 
vez mas entidades polfticas y sociales. Estas han 
recurrido con frecuencia a la modalidad de que 
alguna de ellas (por ejemplo el PCN, o una confe 
deration sindical, o una universidad) convoque a 
un amplio foro para discutir "alternativas" al con 

flicto, con invitation incluso al partido de gobier 
no ique casi nunca ha asistido) con lo que se logra 
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un mayor impacto a nivel de la opinion publica. 
Naturalmente, en pocas ocasiones se ha llegado a 

definir posiciones sobre las propuestas mas ambi 
ciosas de los Frentes (como la del Gobierno de 

Amplia Participacion, que de hecho era una invita 
tion a la renuncia del actual) pero sf han tenido 
como denominador comun el denunciar la actitud 
del gobierno de no reanudar el dialogo, a la vez 

que se han ido definiendo algunas areas mi'nimas 

de acuerdo sobre las que se podn'a ir avanzando, 

en terminos de acuerdos puntuales. Un aspecto ca 

da vez mas presente tambien en estos foros y de 

claraciones ha sido la demanda de que el proceso 
de dialogo no se circunscribe a los Frentes y al 

gobierno, sino que incluya a otros sectores sociales 

(48). 
Estas presiones y las provenientes del contexto 

externo, aunadas al agudizamiento de la crisis gu 

bernamental que describiremos luego, estuvieron 

en la base del frustrado intento de continuar el 

dialogo en la segunda mitad del ano 86. Luego de 
un esfuerzo extraordinario de mediation de parte 
de Mons. Rivera, seguido de una tensa serie de 
reuniones preliminares en Mexico y Panama, el 
convenido encuentro de Sesori (que sena como la 
3a. ronda del dialogo, despues de La Palma y Aya 
gualo) nunca llego a materializarse, siendo substi 

tuido por un sainete propagandists escenificado 
unicamente por Duarte y el Ejercito, sin mas con 

secuencias que un mayor descredito de ambos ante 

la poblacion y el medio internacional (49). El veto 
norteamericano- militar implied un estancamiento 

de los dialogos hasta que aparecieron nuevas cir 

cunstancias que le dieron un novedoso dinamismo, 

tal como veremos mas adelante. 

En el desarrollo de la estrategia gubernamental 
el "Plan Unidos para Reconstruir", anunciado por 

el Alto Mando de las Fuerzas Armadas en noviem 
bre de 1985,. y puesto en ejecucion a lo largo del 
86 y continuado en el 87, ejemplifica la percep 
tion que de la situation y desarrollo de la guerra, 
asf como de su papel en la misma, han llegado a 
tener los militares salvadorenos. Se trata de una 

version actualizada de la antigua conception con 

trainsurgente de la "action ci'vico-rrilitar" de los 

anos 60, por la cual se pretend fa mejorar las rela 

ciones con la poblacion civil a traves de la promo 

tion de obras de interes de las comunidades, parti 
cularmente de las campesinas. En el lenguaje de la 

contrainsurgencia, esta estrategia se plantea en ter 

minos como "secarle el agua al pez, sacar al pez del 

agua" y otros similares. En su modalidad actual, se 

desarrolla Dor medio de grandes operaciones mili 

tares de "limpieza" en las zonas en que luego se 

implementan proyectos masivos (tipo "Bienestar 

para San Vicente", "Bienestar para Usulutan", 

etc.) bajo la direccion del ejercito. La novedad 

consiste en que tal como los ha concebido este, 

para su ejecucion se requiere una action concerta 

da del gobierno y la empresa privada, que deberan 

tomar decisiones de inversion en las zonas de apli 
cacion del Plan (de ahf su nombre). Por el lado del 

gobierno, esto ha implicado canalizar la labor de 

varios ministerios claves ?y los recursos correspon 

dientes- para la ejecucion de dichos planes, lo que 
ha venido a drenar todavia mas el presupuesto na 

cional (ver cuadros 4 y 5 y grafico 2 en anexos). 
La empresa privada, por su parte, ha reaccionado 

con indiferencia, pese a los considerables esfuerzos 

que el Alto Mando ha puesto para incorporarlos. 
Los militares han interpretado esto como falta de 

solidaridad en la lucha contra la subversion, y la 

empresa privada ha replicado que el Plan es una 

implantation norteamericana cuyos resultados son 

dudosos, y que en todo caso el ejercito no da 

muestras de combatir a) FMLN con suficiente efi 

cacia, con o sin Plan (50). Argumentan asimismo 

que su incorporation en cualquier plan de apoyo al 

ejercito depende de un cambio en las polfticas eco 

nomicas del gobierno, sin lo cual no tendrfan sufi 

ciente estfmulo para ningun tipo de inversion. 
Precisamente en el campo economico es donde 

los aspectos mas agudos de la crisis han hecho su 

aparicion. Sin entrar a describir el contenido de los 

sucesivos "Programas de Estabilizacion y Reactiva 
tion Economica" (conocidos popularmente como 

"paquetazos") que el gobierno ha intentado poner 
en marcha (el primero en enero del 86 y e! 

segundo en octubre del mismo ano), sf debemos 

apuntar a la respuesta social que los mismos han 

provocado. En el campo de la empresa privada, 
estas medidas han puesto de manifiesto su solida 
determination de continuar oponiendose en forma 

cerrada al gobierno, aun en aquellos aspectos de las 

medidas economicas en que pudieran salir benefi 

ciados. Los "paquetes" mas bien han dado oportu 

nidad a nuevas manifestaciones de esta hostilidad 

que parece que nada puede quebrantar, poniendo 
de manifiesto una intransigencia ideologica pro 
funda (51). Esto fue subrayado con acciones como 

la constitucion de la llamada Unidad Productiva 

Salvadorena (UPS) en marzo del 86, llegando al 

notono "paro empresariai" convocado por la 

ANEP, que en enero del 87 enfrento como nunca 

antes a este sector con el gobierno (52). Hay que 
hacer notar que la DC ha hecho intentos de crearse 
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algunas bases de apoyo en ese sector, creando 

organizaciones como el Consejo Nacional de Em 

presarios Salvadorenos (CONAES) y el Consejo 
Nacional de Fomento Empresarial (CONFE). Sin 

embargo, estos son percibidos como poco repre 

sentatives de la burguesfa en su conjunto. 

Es en el sector popular que la lucha por 
conf igurar bases de apoyo a los proyectos guberna 
mentales ha tenido resultados mas complejos, en 

parte por el notable resurgimiento de la organiza 
tion sindical y gremial a todos los niveles, y en 

parte por los efectos que la crisis economica y 

polftica ha tenido en los mismos proyectos demo 
cristianos en este medio. En cuanto a lo primero, 

aunque el proceso se inicia desde la creation de la 
UPD y se fortalece a principios del 83 con la 

aparicion de grandes agrupaciones claramente fue 

ra del esquema gubernamental (53), adquiere 
verdadera intensidad en 1985 hasta llegar a confor 
mar en febrero del 86 la Unidad Nacional de los 
Trabajadores Salvadorenos (UNTS) (ver cuado 7 
en el anexo). 

Debemos reconocer, sin embargo, que el analisis 

de las organizaciones de los trabajadores es suma 

mente complejo por la extraordinaria fluidez que 
ellas adquieren en una situation de crisis tan aguda 
como la que se vive en el pafs, asf como por la 
existencia de multiples influencias en el mundo 

laboral, de caracter interno y externo. Esto natu 

ralmente dificulta la determination de las relacio 
nes que dichas organizaciones establecen con las 

otras fuerzas sociales y polfticas (54). Dentro de 
los Ifmites de este trabajo, pensamos que hay 
algunos aspectos generales que conviene destacar, 

aunque sea brevemente. 

El caracter estrategico que de por sf tiene el 
mundo laboral se ha visto incrementado por la 
crisis general que vive el pafs, de modo que todas 
las organizaciones polfticas tienen presencia en el 

mismo, en mayor o menor grado. Esto incluye 

naturalmente a la DC, que ha desarrollado segmen 

tos (como el cooperativismo y las asociaciones 

campesinas) a las que ha dado prioridad en sus 

polfticas reformistas. Su expresion mas significati 
va la ha venido constituyendo la Union Nacional 
Obrero Campesina (UNOC) (ver cuadro 9 en 

anexos). TambiSn los partidos de derecha han 
formado sus organismos y tienen contacto con 

diversos sindicatos. Obviamente la izquierda esta 

presente, habiendo podido en los ultimos cuatro 
anos /econstruir y (o) revitalizar varias de las orga 

nizaciones vinculadas tradicionalmente con ella, 

siendo la promotora de practicamente todas las 

grandes concentraciones unitarias que se han venido 

dando, hasta llegar a la UNTS. Pero a la par de esto 
se desarrollan multiples influencias tanto ex 

ternas como internas a las organizaciones labora 

les, lo que hace que organizaciones como la UPD 
transiten por distintos tipos de relation con el 

conjunto, sucediendose ademas reagrupaciones y 

escisiones en el interior de las mismas, segun 

predominan tendencias y liderazgos (55). Por otro 

lado, aunque esto no es posible documentarlo 

aquf, cada vez es mas evidente la existencia de una 

extendida corruption en el campo laboral, favore 
cida entre otros aspectos por la intervention de las 

agencias norteamericanas especializadas en el mis 

mo. El resultado neto es un clima de desconfianza 

y precariedad en las polfticas unitarias (que sin 

embargo continuan vigentes) y que unida a una 

represibn que, aunque menos intensa y mas discri 

minada, sigue estando presente (56), convierten al 

mundo laboral en el imbito clave para el futuro 

desarrollo social y politico del pais. 
Lo que si ha quedado claro a lo largo de estos 

ultimos anos es que la dureza de la situation 
economica ha exigido una reaction combativa de 

parte del conjunto de las clases trabajadoras y de 
los gremios mas afectados por aquella, que han 

aprovechado el ambito de relativa mas libertad 

publica que el gobierno duartista ha permitido, 
para plantear sus demandas con cada vez mas vigor 

e intransigencia. Han sido precisamente las deter 

minantes de esa crisis, en los aspectos militar y 

poh'tico, los que han vuelto cada vez mas diffcil la 

satisfaction de tales demandas, creando una espiral 

de la que no se ve posible salir mientras persistan 
aquellas determinantes. De ahf la presencia insis 

tente de la demanda por la solution del conflicto 
con la insurgencia por la via del dialogo y las 

negociaciones, demanda que es planteada incluso 

por los sectores laborales mas cercanos al gobierno. 

Este se ve cada vez mas obligado a discriminar 

preferencias al interior del movimiento laboral, a la 
vez que tiene que hacer lo mismo entre este, en su 

conjunto, y el sector empresarial, dentro del cual 
no logra encontrar la minima diferenciacion que le 

permitfa espacio de concertaciones parciales. Por 

el momento, la polftica de Duarte continua enfati 

zando los temas de la justicia social, al menos en 

forma declarativa (57). Es muy dudoso que pese a 

la cuantiosa ayuda externa pueda contar con los 

recursos necesarios para llevar a la practica sus 

ofrecimientos, a menos que se produzca un cambio 

sustancial en la actitud de la empresa privada. 

La oposicion cerrada de la burguesia organizada 
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ha dejado tambien su huella en otros espacios 
institucionales que conviene destacar dentro del 
ambito de este trabajo. Ya hemos hecho referencia 
al papel que dentro del proceso de institutionali 
zation democratica deben necesariamente jugar un 

Consejo Central de Elecciones verdaderamente 
neutral en lo polftico y eficiente en el desempeno 
de sus labores. Estas condiciones no han sido 
cumplidas en ningun momento a lo largo de los 
anos resenados, reflejando la ausencia de un 

consenso basico en un area tan fundamental como 

esta. A lo largo de los distintos procesos electora 
les, la formula de constitution del CCE ha ido 
siguiendo menos el criterio de la neutralidad que el 
del equilibria buscando que el Consejo sea un ente 

"representative" de los partidos. Dado que las 

fuerzas polfticas han percibido la legislation y 
practicas electorales como un instrumento mas de 

una encarnizada contienda por una supremacfa 

polftica total, han transferido a organismos como 
el CCE tal contienda. Como resultado, no ha 
existido un solo momento en que este organismo 

goce de una completa confiabilidad de parte del 
conjunto de los partidos concurrentes. Igualmente, 
las distintas leyes electorales emitidas han sido 

cuestionadas por unos u otros como sesgadas 
sectariamente (58). Incluso en asuntos formalmen 

te operativos se ha revelado la profundidad de los 
desacuerdos, como sucedio a fines del 86 en torno 
a las reformas a la Ley Electoral, aprobadas el 23 
de diciembre de ese ano por la mayor fa DC de la 
Asamblea y repudiadas por la oposicion. Estas 
reformas, dirigidas a definir responsabilidades de 
caracter administrative al interior del CCE, fueron 
objetadas por conferir al Presidente de ese organis 
mo (de filiation democristiana) facultades que 
segun la oposicion ser fan empleadas para favorecer 

futuros fraudes electorales. A la vez que se 

interpuso recurso de inconstitucionalidad de esas 
reformas, los 27 diputados opositores decretaron 
una "huelga legislativa" el siguiente 6 de enero, 
negandose a concurrir con su voto en las resolucio 

nes de ese organismo. Como consecuencia de esa 

action, importante legislation quedo en suspenso 
(en cuenta el Estado de Sitio, vigente desde 1980 a 
traves de sucesivas renovaciones), situation que se 

prolongo hasta mediados de abril (59). Realmente 
lo que queda de manifiesto es que se esta todavia 
en el vortice de una crisis de poder no resuelta, de 
manera que practicamente cualquier topico puede 
ser transformado en una "demostracion" del esta 

do de las relaciones de fuerza que atraviezan el 
tejido social. 

En el ambito judicial esto tambien resulta claro, 
a distintos niveles. El mas alto, la Corte Suprema 
de Justicia, entidad que por su funcion jurisdictio 
nal superior debiera mas que ninguna otra estar 
dotada de los atributos de imparcialidad en sus 

funciones, fue organizada constitucionalmente en 

forma tal que resulta sumamente vulnerable a la 

presion polftica (60). No es de extranar entonces 
su actuation ?mas bien la insuficiencia de la 

misma? en los procedimientos de inconstituciona 

lidad y derechos humanos que han sido de su 

competencia, por instancia de organismos e indivi 

duos particulares. El planteamiento de los prime 
ros ha sido una practica de la empresa privada y de 
los partidos de la oposicion de derecha contra 

disposiciones de todo tipo que los afectan, obte 
niendo resultados diversos que en todo caso son 
seriamente afectados por decisiones tomadas a 

niveles puramente polfticos (61). 
En otro nivel de la actuation judicial se revela 

mas bien el tema de las violaciones a los derechos 
humanos, que como es conocido adquiere dimen 

siones sobrecogedoras (ver cuadro 6 en anexos). 
Aquf las limitaciones del Organo Judicial se han 
hecho palpables tanto al nivel de la misma CSJ, en 
lo que respecta a los recursos de habeas corpus que 
a menudo se han vuelto un tramite sin sentido, 
como en la conduction mas general de la adminis 

tration de justicia de parte de los tribunales 
inferiores. Ciertamente que en este campo se han 

implementado medidas para mejorar la administra 

tion de justicia, que incluyen la Reforma Judicial 
anunciada en noviembre del 84 y programas de 
capacitacion y asistencia tecnica con asesorfa 

internacional (62). Estos ultimos sin duda signifi 
can mejor fas en un terreno de importancia clave 

para el futuro desarrollo de las libertades indivi 
duales y sociales. Pero ademas de la persistencia de 
legislation de suyo atentatoria para el ejercicio de 
estas libertades, la operation de los tribunales se ve 
limitada por el regimen de Estado de Sitio y la 
resistencia de los militares a someterse a la 

jurisdiction civil. Naturalmente, sobre todo existe 
la action de la violencia clandestina y su carga de 

amedrentamiento para todo funcionario que inten 

te aplicar la ley con criterio impartial. El recurso 
que parece estar siendo promovido actualmente, 
de decretar ma's o menos amplias amnistfas, 

aunque positivo en sf mismo, no toca sin embargo 
los problemas de fondo de "confianza y seguri 

dad" que fueron fijados como objetivos claves en 

Apaneca. 
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Finalmente, nos referiremos brevemente a la 

esfera externa de la polftica gubernamental, y a su 
interrelation con el sistema social y polftico del 

pafs. El "incremento de la capacidad de negotia 
tion" para lograr "mayores niveles de coopera 

ci6n international", objetivo deciarado del pacto 
de Apaneca, se ha venido traduciendo, dada la 
situation de extremo conflicto que se vive en el 

pafs, en una progresiva subordination a los planes 
estrategicos norteamericanos para la region. Lo 

anterior resulta consecuente con la intention de 

convertir a El Salvador en un caso de "muestra" 

del tipo de relation que la administration Reagan 
desea promover entre sus aliados en todo el 

mundo. Esta forma de seguimiento acrftico del 
conjunto y de todas las manifestaciones de la 

polftica exterior norteamericana resulta casi un 

anacronismo hoy di'a, y es fuertemente criticado 

desde distintas perspectivas y ante situaciones 
diversas por la mayon'a de los sectores sociales 

salvadorenos. 

El gobierno salvadoreno fue por mucho tiempo 
el mas asiduo opositor a las propuestas regionales 
desarrolladas en el marco de Contadora, incluso a 

aquellas que se originaron en un gobierno como el 

de Cerezo en Guatemala, de su misma filiation 
ideol6gica (63). Solo en el ultimo ano esta 
situation ha parecido modificarse, debido a nues 

tro juicio tanto a nuevos planteamientos de los 

Frentes como sorpresivos desarrollos de las pro 

puestas de paz regionales, a las que nos referirire 

mos para concluir. 

A fines de mayo de 1987 los Frentes hicieron 

publica una propuesta denominada de "negotia 

tion inmediata encaminada a la solution del 
conflicto". En ella destacaban dos aspectos: el del 

foro nacional como condition del dialogo, y de los 
acuerdos para la humanizacidn del conflicto. Am 

bos ya habfan estado presentes en los planteamien 

tos anteriores (ver nota 48) aunque esta vez se 

desarrollaban con mayores detalles. El camino de 

los acuerdos parciales quedaba, por lo menos en 

principio, planteado en terminos bastante novedo 

sos. La primera reaction de Duarte fue negativa, 

aunque luego en su discurso de aniversario, el 1o. 

de junio, se mostro mas flexible, anticipando un 

nuevo giro de la cuestion regional. Esto quedo en 

evidencia con la firma del llamado "Plan de Paz de 

Esquipulas II", el 7 de agosto de 1987. La 
adhesion del gobierno de Duarte al mismo fue 

seguida de nuevas propuestas de dialogo, que se 

concretizaron con ia reunion del 4-5 de octubre 

de ese ano, en la sede de la Nunciatura, en San Sal 

vador. 

Aunque no hubo muchos acuerdos en el papel, 
y en lo que ha seguido el dialogo parece estar de 
nuevo paralizado, la ultima reunion fue seguida 
por la sorpresiva decision de la dirigencia del FDR 
de volver al trabajo polftico abierto en el interior 
del pafs, pese a la inicial oposicion de parte del go 
bierno y el ejercito salvadorenos. Estos ultimos pa 
recen haber aceptado lo anterior como demostra 

cion contundente de la democratization del pafs, y 
dentro de la logica de "simetrfa" concebida en 

principio como fuente de problemas para el sandi 
nismo (64). En todo caso, la presencia de Ifderes 
como Ungo y Zamora, asf como la aparicion de la 

Convergencia Democratica (MNR-MPSC-PSD) 
han introducido elementos nuevos en la arena polf 

tica, completamente en consecuencia con la estra 

tegia de los Frentes, aunque todavfa diffciles de 
evaluar en su desarrollo inmediato. 

BALANCE Y PERSPECTIVAS 

La exposition anterior puede permitirnos sacar 

algunas conclusiones en relacion al tema propues 

to. Ante todo resalta la utilidad de enfocar el 
conjunto de polfticas definidas en el Pacto de 

Apaneca, como las polfticas estatales relevantes 

para el analisis de la problematica de la democrati 
zation/modernization del Estado salvadoreno con 

temporaneo, porvfa de la institutionalization de 
su regimen polftico. Aunque se requiere todavfa de 
un examen mas minucioso al respecto, pensamos 

que lo dicho permite una evaluation general de 
las mismas, aunque sea provisoria. 

Los hechos anteriormente expuestos proveen de 
una fuerte base para afirmar que el regimen 

salvadoreno, en proceso de reconstitucion a lo 

largo de los ultimos anos, ha hecho notables 
avances en la organization de un sistema polftico 

que incorpora instituciones y practicas de corte 
democratico, aunque no ha sido capaz de hacer 

que este sistema funcione como un efectivo meca 

nismo de integration social dentro de un proyecto 
nacional propio; por el contrario, permanece en 

una crisis de gobernalidad sumamente seria, dentro 

de un marco general de aguda polarization y cues 

tionado seriamente como meficiente, corrupto y po 
co representative por importantes sectores naciona 

les. Esta situation no parece posible desuperarse en 
sentido positivo ?de acuerdo con la logica subya 
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cente en nuestro analisis: como transformation, 

aunque sea pauiatina, de los factores basicos que 
determinan la crisis? tan s6lo por efecto de la 

persistencia en el tiempo de los elementos formales 
que actualmente operan en la constitution del 

regimen. Mas bien tendena a agravarse. Aunque 
reconocemos la capacidad de resistencia que situa 

ciones de "inestabilidad crftica" muestran tener, y 
por lo tanto no podemos hacer pronosticos al 
respecto, pareciera que los hechos descritos apun 
tan a la necesidad de una pronta redefinition del 
sistema polftico, la cual adoptana signos diferentes 
segun sea el predominio que en el mismo adopten 
actores y sujetos sociales claves, y los proyectos 
nacionales que expresen. 

Si fuera el caso de intentar dibujar escenarios 

posibles para un futuro proximo (estamos pensan 
do en un Derfodo de unos 2 anos), tal vez el 

primero y mas probable, dada la incidencia del 
factor externo en la situation polftica salvadorena, 
es el de la continuidad de la situation actual, 
caracterizada por la alta precariedad del proceso de 
institutionalization del poder polftico. Tendrfa 

mos un centro polftico (65) ocupado en principio 
por la DC ?suponiendo sobreviva con relativa 
integridad la aguda contienda interna por la que 

pasa- dentro del cual podn'an participar con 

mayor o menor permanencia partidos menores. 

Coyunturalmente (como para enfrentar una elec 

tion presidencial) podrfa coincidir en este centro 
un partido como el PCN o PAISA. Pero ese centro 

seguirfa sin expresar una efectiva hegemonfa social 

ni polftica de rafz nacional, no quedando duda que 
ser fa mantenido por el apoyo externo (sobre todo 
de los EUA) y por el ejeVcito como mejor 
alternativa para el desarrollo de sus planes con 

trainsurgentes. El sistema de partidos encontrarfa 

dificultades para constituirse en un mecanismo de 
canalization de demandas sociales diversificadas, 
tendiendo a continuar la tendencia actual hacia el 
cabildeo cortoplacista a nivel de cupulas directivas. 
Esto ser fa probablemente acentuado por un uso 

mas frecuente de la corruption como mecanismo 

polftico. Las proximas elecciones para diputados y 
alcaldes (marzo del 88) serfan dirimidas con los 
mismos parametros que las anteriores, sin que la 

poblaci6n se encuentre con alternativas para una 

crisis que la afecta cada vez ma's. Los mecanismos 

de representation de intereses seguirfan sesgados 
por el protundo conflicto del cual la guerra es, y 
seguira siendo su manifestation mas contundente. 

Diversas fuerzas sociales y polfticas ?sobre todo 
los partidos de izquierda? seguirfan operando con 

una relacion marginal al sistema de partidos, 

ensayando diferentes formulas de presion sobre el 
mismo y sobre el Estado, desde la confrontation 
abierta a diversas formulas de negotiation, cada 
vez mas limitadas por la decreciente capacidad 
gubernamental para satisfacer demandas. Las posi 
bilidades de lograr niveles mas amplios de concer 
tacion social se verfan cada vez mas limitadas por 
la competencia entre sectores diferentes y por la 

capacidad de veto que seguiran teniendo, interna 

mente la empresa privada, las FFAA y la izquierda 
revolucionaria, y externamente los EUA. Esto 

ultimo seguira haciendose cada vez mas agudo al 
prolongarse y posiblemente recrudecerse la guerra, 

trayendo ademas- como consecuencia una mayor 
vulnerabilidad del sistema en su conjunto al factor 
externo, por la dependencia de la ayuda econ6mi 
ca y militar. Con ello se cierra un ci'rculo vicioso al 
que no se le ve una salida ni cercana ni mucho 

menos facil. 

Los dos otros escenarios, cuya factibilidad 
inmediata esta igualmente marcada por la determi 

nation del agente externo, estar fan en funcion de 

una presencia mas determinante de uno u otro de 

los polos que definen el conflicto social a nivel 
interno, la cual a su vez s6lo podna concebirse por 

cambios repentinos en la relacion de fuerzas que 
define la arena polftica actual. La empresa privada, 

cuya cohesion interna es un hecho de la realidad 
actual, ?aunque su capacidad de articular un 

proyecto de potencial hegemonico sea discutible? 
ante un serio debilitamiento de la capacidad del 
aparato represivo para controlar la protesta social 

y (o) enfrentar un crecimiento notable del actio 
nar del FMLN, se vena tentada a imponer una 
recomposicion del regimen con un sesgo diferente, 
buscando lograr la conduction de la economfa y 
de la guerra. Esto deberfa implicar un ultimatum al 
ejercito (y de hecho a la administration norteame 
ricana) para aceptar nuevas reglas de juego que de 
hecho significan'an desplazar a la DC del centro de 
poder del Estado. Sin tener que recurrir al golpe de 
estado, se intentarfa en primer lugar la vuelta a una 

situation similar a la del 82, para forzar una 
version de la concertacion hacia la derecha. Esta 

estrategia serfa resistida obviamente por la DC, que 
harfa uso como en el pasado de sus recursos de 

poder tanto internos como externos para impedir 
la. Si estos ultimos no le responden adecuadamen 

te (por motivos que ser fan materia de otro analisis) 
deberfa basarse mas en el apoyo de la poblacion. 
Pero su capacidad de respuesta a las demandas de 
sus bases sociales, sobre todo sus bases populares, 
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esta seriamente limitada entre otras cosas por el 

estancamiento de la solution paci'fica a la guerra. 

Quienes podrfan eventualmente oponerse activa 

mente a una regresion derechista del regimen solo 

parecen dispuestos a hacerlo en la medida en que 
tambien aparezca una alternativa para la supera 

cion de la crisis. Un ultimatum de la empresa 
privada podna ser ciertamente escuchado por 

partidos como el PCN, que ofrecenan una imagen 
?sobre todo para el consumo externo? mas 

aceptable para el recambio que la que ofrece 
ARENA. No debe descartarse una nueva coalition 
PCN?ARENA y otros partidos de derecha, sobre 
todo si aparecen factores, como un liderazqo 

carismatico, que favorezcan la convergencia. En 

todo caso, insistimos que la configuration de un 
escenario netamente dominado por la derecha 

depende ?una vez mas? de que no se ponga en 

peligro el continuo flujo de la ayuda externa, a 
menos que por circunstancias que no estan presen 

tes al menos en este momento, se determinara 

enfrentar a la insurgencia por medio de un 

genocidio de mayores proporciones todavfa que el 
actual. 

Finalmente, el otro escenario cercano que 

parece factible es el de una mayor dinamizacion de 
la izquierda, que en las condiciones actuates ser fa 
conducida por una profundizacion del proceso de 

dialogo y negotiation con los Frentes, buscando 
hacer posible la formulation de un proyecto 
nacional alternative. Mas que un escenario acabado, 

pensamos en un conjunto de iniciativas dentro de 
un marco definido en terminos generales por los 
actores participates dentro del mismo. Para ello 

deberfa ser condition indispensable un acuerdo 
sobre una agenda de concesiones mfnimas, sobre la 

que se pudiera avanzar hacia una recomposicion 
del regimen con presencia efectiva de las fuerzas 
sociales de base popular. La decision principal 
obviamente esta en manos de la DC, que ante la 

amenaza inminente de una regresion como la 

descrita en el anterior apartado, asumirfa el reto de 

abrir el espacio del dialogo a nuevos sectores, 
creando un foro nacional en el que las bases de un 
nuevo tipo de concertacion deberfan quedar defi 

nidas. El riesgo estarfa para ellos precisamente en 

que pondrfan en juego sus aspiraciones de control 
hegemonico, para pasar a una situation de perfiles 

impronosticables. Este escenario tambien requiri 
rfa una decision (o una seria crisis interna) del 
aparato militar, asf como la del gobierno nortea 

mericano de jugarse una carta diferente, no solo 

para El Salvador, sino probablemente para toda la 

region. Dadas las condiciones que percibimos en la 
actualidad, resulta una alternativa todavfa altamen 

te improbable, aunque estan en operation factores 

poh'ticos nuevos, en particular la mayor presencia 
de los partidos de izquierda y la division interna 
del PDC, que podn'an influir seriamente en la 
misma, lo mismo que el desenlace de las iniciativas 
de paz regionales. 

San Jose, enero de 1988. 

NOTAS 

(1) Ver al respecto nuestro trabajo "Radicali 
zacion politica y pastoral popular en El Salvador: 

1969-1979", en Estudios Sociales Centroamericanos. Sep 
tiembre-Diciembre 1982, No. 33, San Jos6, Costa Rica , 

(2) Nos podemos remontar hasta 1931 para 
encontrar el primer antecedente de este tipo, que instalb 
al tiraro Hernandez Martinez por 14 anos. Asimismo los 

golpes del 48 y del 61, aunque con variables que no es del 
caso indicar aqui. Tambien en esas oportunidades existia 
un contexto externo que influy6 de manera importante 
en las percepciones de los actores internos. No cabe duda 
que toda Centroamerica fue sacudida por el impacto de la 
insurrection sandinista de julio de 1979. 

(3) De hecho se habia de una "3a Junta" al 
renunciar el democristiano Hector Dada y ser substitui'do 

por Napoleon Duarte, en el mes de marzo, y todavi'a de 
una 4a. cuando el Cor. Majano es desplazado, en Diciem 
bre. 

(4) Ademas de los notorios asesinatos de 
Mons. Romero (Marzo; y de la plana directive del FDR 

iNoviembrej, se deben recordar los de centenares de diri 

gentes populares, sacerdotes y religiosas, etc., incluyendo 
lideres progresistas de la DC (caso Mario Zamora). A esas 

alturas todavia no se percibia al FMLN como un peligroso 
militar inminente, y se trataba mas bien de destruir la base 

social de la revolution y eliminar a sus aliados acfuales o 

potenciales mas visibles. Esto pronto Iieg6 a adquirir di 

mensiones de genocidio en contra de la poblacibn campe 
sina. 

(5) Para ello Mons. Rivera, percibido como 

simpatizante de la DC, tuvo que reforzar la unidad interna 
alrededor de la Conferencia Episcopal (CEDES), consti 
tui'da en su mayoria por obispos conservadores, ganando 
cuotas crecientes de autoridad dentro de la misma, con 

apoyo del Vaticano. La visita del Papa en marzo del 83 

coincidio con el nombramiento definitivo de Mons. Rivera 
como Arzobispo de San Salvador, quedando definido un 

problema de autoridad que estaba pendiente desde la 
muerte de Mons. Romero. 

(6) El tirmino un tanto ambiguo de "Juven 
tud Militar" se ha empleado aca para un grupo bastante 
bien identificado ?aunque poco cohesionado? de oficia 
les de rango intermedio, que lograron constituir por corto 

tiempo una instancia deliberativa, el Consejo Permanente 
de la Fuerza Armada (COPEFA) por encima de las ierar 

quias normales. Aunque el Cor. Majano no formb parte 
del grupo initial, en poco tiempo apareci6 como su repre 
sentante mas visible. Para fines de 1980 la estructura in 
terna de las FFAA respond fa de nuevo a las jerarqui'as 
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tradicionaler, que significativamente eran las mas proclives 
a asumir sin reservas las concepc ones contrainsurgentes 
norteamericanas, tanto para el pafs como en el contexto 
centroamericano. 

(7) El paso siguiente fue* la derogatoria (De 
cre'o 608 de la Junta, del 5 de marzo de 1981) de la Ley 
Electoral de 1961 y el nombramiento de un Consejo Cen 
tral de Elecciones (CCE) al que se encomendo la elabora 
cion del proyecto para una nueva ley electoral. La compo 
sicion de este Consejo sen'a de aqui' en adelante una de las 

piezas centrales de la disputa interpartidaria. 
(8) El 7 de octubre c!el mismo ano los Fren 

tes presentaron una oferta de paz ante las Naciones Uni 

das, por intermedio del comandante sandinista Daniel Or 

tega, a la que se unieron multiples ofertas de mediaci6n de 
diversos actores internacionaley, particularmente la Inter 
nacional Socialista. A fines del 81 se produjo la primera 
condena de la Asamblea de las NNUU al gobierno salvado 

reno, por violaciones a los derechos humanos, las que se 
han continuado hasta la actualidad. 

(9) El estudio de los "partidos oficiales" es 
central para comprender el Sistema Politico Salvadoreno. 
El modelo de "partido oficial" que se instaurb por el 

golpe de 1948 y se mantuvo hasta el del 79, funcionaba 
como una agencia de intermediacibn entre los militares y 
los civiles, para la administraci6n del gobierno de turno. 

Ideologicamente, todos ellos participaron de un discurso 
que se podn'a calificar de vagamente social democrata, 
siempre presto a reducir el ambito de influencia estatal 

segun los vaivenes de la economfa de exportacion. La em 

presa privada prefirio mantenerse en el espacio corpora 
te vo, desarrollando en este organizaciones por medio de 
las cuales ejercio su influencia sobre e' Estado. 

En la segunda mitad de los anos 70 la derecha se 
enfrent.6 con 6xito a sucesivos intentos reformistas movili 
zando a significativos sectores de la poblacion. Esta expe 
riencia organizativa es el antecedente mas importante para 
entender el desarrollo posterior del partido ARENA. 

(10) El Estado de Sitio, decretado por la 
Junta en marzo de 1980, ha estado vigente con sucesivas 

prolongaciones hasta principio? del 87, en que quedd tem 

poralmcnte sin efecto debido a la "huelga legislativa" de 

que hablarerm.s posteriormente. Ademas del Estado de 
Sitio y de otras veladas amenazas en su contra, los dirigen 
tes de la oposici6n de izquierda habfan sido formalmente 
serial ados por el Eje>cito en una lista de "138 enemigos de 
la Patria" apenas en abril de 1981. 

(11) H in ton Ileg6 a amenazar en forma clara 
a los empresarios salvadorenos para que aceptaran las re 
formas como condici6n de ser beneficiados con el Plan 
para la Cuenca del Caribe, anunciado por Reagan el 24 de 

febrero, casi un mes antes de las elecciones. Mas explfcita 
mente, una semana antes de estas declaraba que un triun 
fo de la derecha pondrfa en peligro la ayuda norteamerica 
na, tanto econdmica como militar. El eje>cito, por su par 
te, aunque no podia ser indiferente a esto ultimo, enfatizb 
mas bien que garantizarfa el retultado electoral, ganase 
quien ganase. 

(12) En octubre pasado habfa destrufdo el 

estrategico "Puente de Oro" cuando los militares celebra 
ban el segundo aniversario del golpe, provocando el co 
mentario del Gral. Haig de que habia un "empate mili 
tar". En enero, en una acci6n espectacular, atac6 la base 

principal de la Fuerza Aerea, provocando cuantiosos des 

trozos. En su analisis, habfan pasado ya a una fase de 

"disputa de la iniciativa estrat6gica", que obligo al Ejerci 
to a modifica. sustancialmente sus planes operativos. 

(13) Los antecedentes de ARENA estan en el 

Frente Amplio Nacional, creado un mes despues del golpe 
del 79 por el recientemente retirado mayor Roberto 

D'Aubuisson, hasta entonces director de Inteligencia del 

Ejercito. El FAN estuvo detras de varios intentos de golpe 
en los siguientes arios, asi' como en la mas vociferante 

oposici6n a la acci6n de la Iglesia y del entonces embaja 
dor norteamericano Robert White. La fundaci6n de 
ARENA en septiembre del 81 marca el inicio de su activi 

dad "legal". 
(14) El "comunitarismo" es la ideologfa ofi 

cial del PDC, compartida por otros partidos similares en 

America Latina. La versibn salvadorefia puede consultarse 
en el libro de Jose* Napole6n Duarte "Comunitarismo para 
un mundo mas humano". INDEP, 2da. ed. San Jos6, Cos 
ta Rica, 1980. 

(15) El asunto fue" ampliamente disci:tido en 
su momento, sobre todo por la Universidad Cat6lica, por 
un lado y la Embajada norteamericana y el CCE, por otro. 
Mas adelante analizamos la tabla de resultados electorales 

(cuadros 1 y 2 anexos.) reforzando esta tesis, desde una 

perspectiva de los resultados de las elecciones posteriores. 
(16) Las particularidadec de la elecci6n de 

Magana son descritar en el libro de Enrique Baloyra El 

Salvador en Transicion, UCA editores 1984, en particular 
nota 36 de la p.253. ARENA habria inicialmente intenta 
do colocar a D'Aubuisson, luego a otros ccnnotados polf 
ticos de extrema derecha. Este terminana siendo nombra 
do Presidente de la Asamblea Constituyente. 

(17) Apenas durante doi afios, de 1968 a 

1970, se di6 una situaci6n en que ningun partido tuvo 
mas de la mitad de los diputados en la Asamblea Legislati 
va. En 1972 se inicia la cad en a de escandalosos fraudes 
electorales que son uno de los antecedentes mas significa 
tivos de la crisis polftica que desemboco en el golpe del 

79. El sistema de partidos y el parlamentarismo son dos 

aspectos importantes del actual sistema polftico, al cual 

hay que afiadir, luego de la eleccidn de Duarte en el 84, el 

acentuado caracter presidencialista del mismo, que matiza 

fuertemente la operation de los otros dos. 

(18) En general, los norteamericanos han in 

sistido en darle a la empresa privada un papel protagbnico 
de primera Ifnea en la conduccibn de la economfa, mien 
tras que la DC ha seguido el modelo de intervencionismo 
estatal mas de ce^ca, aun cuando han hecho muy frecuen 
temente concesiones a aquel la, ofrecieYidole sin mucho 

ixito, esferas privilegiadas de influencin en el campo eco 

nomico. Ante la evidencia reiterada, y sobre todo por las 
acciones de los "escuadrones", el Departamento de Esta 
do de los EEUU se ha adherido a la tesis de que existe 

algo asf como una "derecha desleal" (el tirmino es usado 

por Baloyra, op.cit.) con la que definitivamente no se 

puede contar como aliada. Sin embargo, aparte de algu 
nos personajes caricaturescos, su identificacion es siempre 
difusa. En cuanto al sistema polftico mismo, la DC ha 

tendido a un modelo de partido hegemonico, con capaci 
dad de celebrar pactos estables con distintos sectores so 

ciales, en especial con una base de organization popular 
propia (el modelo del PRI mexicano podria ser una buei-a 

aproximaci6n). Los norteamericanos han propiciado 
formulas concertatorias institucionalizadas, con mayor au 
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tonomfa sectorial. Dentro de este esquema, han llevado su 
influencia directa a los mas diversos ambitos, tanto poh'ti 
cos y militares como sindicales y gremiales. 

(19) En el mes de junio captur6 la ciudad de 

Perqufn en el norte del pais, por dos semanas, obligando a 
un operativo en el que participaron 6 mil soldados salva 
dorefios y 2 mil hondurefios. En el transcurso del mismo 
derrib6 el helicoptero del viceministro de Defensa, Cor. 

Castillo, y lo capturo. Sena canjeado muchos meses des 

pues. 
(20) El 11mite subi6 a 245 hs. pudiendo los 

propietarios dejar en reserva 150. La 3a. etapa de la Re 
forma Agraria, orientada a dotar de la propiedad del a tie 
rra a los arrendatarios, fue suspendida. La 2da. etapa ya 
habfa sido "congelada" por la Junta. 

(21) La calidad de independiente del presi 
dente Magana ocultaba su larga experiencia en el seno de 
la burocracia estatal y su particular vinculaci6n con muy 

diversos sectores tanto civiles como militares. ldeol6gica y 

polfticamente estar fa probablemente mas cerca del PCN, 
y ciertamente que promovib las condiciones para que este 

partido pudiese recuperar presencia como fuerza mediado 
ra entre el PDC y ARENA. 

(22) Ver documentos en ECA No. 407-408, 
pp. 974 a 977. 

(23) La iglesia catolica ha sido en su conjunto 
firme partidaria de la solucion polftica por vfa del dialogo, 
ofreci6ndose como intermediaria en diversas oportunida 
des. Esto sin dejar de tener puntos de conflicto, a menudo 
bastante serios tanto con el gobierno como con los Fren 
tes. La visita del Papa vino a fortalecer esas posiciones. 
Vale la pena destacar tambi6n que el control de la Canci 

llerfa, concedido por la derecha como un punto de conso 
lation a la DC y con la idea de beneficiarse de la imagen 
internacional de 6sta, le di6 un espacio a aquel partido 

para mantener vigentes sus contactos externos, factor que 
ser fa crucial en cualquier cambio futuro. 

(24) El Pacto de Apaneca tambien propor 
cion6 un marco ideal sobre el que montar una agenda de 

trabajo destinada a facilitar las certificaciones que cada 
seis meses debia producir el presidente Reagan al Congre 
so. De aqui en adelante 6stas siguieron puntualmente ese 

patrdn, para demostrar los "avances" que en cada perfodo 
se habrfan producido. El mismo "informe Kissinger", en 
elaboracion a partir de julio del 83, se propondrfa una 

agenda similar. 

(25) Sara Gordon: "Las vfas de la reconstitu 
cion del rdgimen salvadoreno". Ponencia al VII Congreso 
Centroamericano de Sociologfa, Tegucigalpa, 2-7 Noviem 

bre, 1986. Mimeo. 

(26) El caso mas notable en este sentido es el 
del flamante presidente de la Asamblea Constituyente, 
mayor d'Aubuisson, probado gestor de golpes frustrados y 
acusado de haber planeado varios asesinatos notables, co 
mo el de Mons. Romero. 

(27) Los asesinatos de cuidadanos nortea 

mericanos, como las monjas de diciembre del 80 y los 
asesores sindicales de enero del 81, han sido los unicos 
casos significativos en los que ha habido juicios. En mayo 
del 84 fueron condenados 5 militares de rango mfnimo 
por las primeras. En el segundo caso se Ileg6 acapturas e 
incluso a la extradition de un acusado desde ios EEUU, 
pero luego fueron dejados libres los civiles y militares im 

plicados como actores intelectuales juzg^ndose s6lo a los 
soldados confesos de ejecutar las muertes. En la investiga 

cibn de todos estos casos hubo directa intervenci6n del 
FBI y otras agencias privadas, sin lo cual esdedudarque 
los funcionarios judiciales salvadorePios hubieran avanzado 
ni siquiera hasta donde se 11 eg 6. 

(28) Las actuaciones de estos jefes militares, 
sin embargo, no pueden ser interpretadas simplemente co 
mo expresion de la extrema derecha, ya que ambos se han 
mostrado eficientes administradores del modelo contrain 

surgente norteamericano. Probablemente lo que los identi 
fica mejor es su oposici6n a la Democracia Cristiana. El 

Cor. Ochoa ha obtenido recientemente su baja para dedi 
cate a la polftica partidaria. 

(29) La solidaridad interna de los militares, 

justificada para mantener unida a la institucidn en una 

situation de guerra, habrfa de sufrir duros go I pes a lo 

largo de estos anos, al descubrirse distintos casos de co 

rruption, trafico de armas, robos de envfos postales, etc. 
La prueba mas dramatica fue la revelaci6n de que varios 
"escuadrones" (con su componente civil y militar) en rea 

lidad ocultaban la operacidn de vulgares secuestradores, 
quienes a menudo se hacfan pasar por grupos revolutiona 
ries para obtener cuantiososo rescates de personas pudien 
tes. El caso mas reciente y notorio fu6 en 1986, y sacudi6 
a las FFAA, aunque algunos importantes involucrados han 

seguido prestando servicios en posiciones de mando. 

(30) Ver nuestro trabajo "La negociacibn y 

dialogo: El Salvador" en Polimica, San Jos6, Costa Rica, 
No. 19, Enero-Abril de 1986, pp.27 a 35. 

(31) Como quedaria demostrado luego, en 

La Palma en el 84, los factores internos serfan a la postre 
los determinames de las iniciativas concretas en materia 

de dialogos, por mas limitadas que ellas hayan resultado 
ser. 

(32) En el interior del FMLN este desarrollo 
marco profundas divisiones con saldos tragicos, aunque 
estas en definitiva no afectaron fundamentalmente la 

integridad de la Alianza ni de sus componentes. Las muer 

tes, en abril, de Melida Anaya Montes y Salvador Cayeta 
no Carpio, Ifderes de las FPL, suorayaron la profundidad 
de la disputa sobre la marchade la estrategia revoluciona 
ria. 

(33) El PDC concertb un pacto polftico con 

el PAD en vfsperas de la segunda vuelta, logrando una 

imagen de mas flexibilidad; pero nos parece que de todos 
modos hubiese contado con los votos de los simpatizantes 
de ese partido, debido a la polarizacibn existente. 

(34) En esos primeros meses se produjeron 
varios cambios significativos en los mandos de las fuerzas 

armadas, y se condenaron a los soldados implicados en el 
asesinato de las monjas norteamericanas. Tambi6n se creo 
un comando propio, a nivel de gabinete, para los cuerpos 
de seguridad, que hasta entonces habfan estado bajo el 
control del eje>cito. Todo ello fue* interpretado como sig 
no de la fortaleza del nuevo gobierno. 

Los Frentes, que en su planteamiento de "Integra 
tion y Plataforma de Gobierno de Amplia Participacion" 
hecha en enero del 84 habfan indicado que 6sta solo po 
dria realizarse previo un proceso de dialogo-negociaciones, 
retomaron la iniciativa una vez electo Duarte, sosteniendo 

que ello creaba las condiciones mini mas para iniciar un 

dialogo que condujese a resultados acordes con las expec 
tativas populares. 

(35) En este campo, en abril se creo una co 

misibn investigadora de "casos especiales", que se espera 
ba diera luces al menos sobre los crfmenes mas notorios 
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de los "escuadrones". En la practica no dio ningun resul 
tado. Ademas, como era de esperar, la llegada de Duarte 
facilitb el incremento de la ayuda norteamericana, tanto 
econdmica como militar (ver cuadro 13 en anexos). A 
esto debe afiadirse la considerable asistencia obtenida a 

partir de entonces en Europa, sobre todo en pafses con 

gobiernos de su misma tendencia ideol6gica. 
(36) De hecho, estos empezaron a promover 

instancias alternativas a la UPD tan temprano como en 

diciembre de ese mismo ano de 1984 (con la Confedera 
ci6n de Trabajadores Democraticos CTD) aunque segui 
n'an por varios afios tratando de reconquistar a la UPD 

para sus proyectos, o por lo menos intentando neutralizar 
la. Mas adelante volveremos al tema cuando analicemos el 

movimiento sindical en la actualidad. 
(37) El texto completo aparece en ECA No. 

432-433, octubre-noviembre de 1984, pp. 842-847. 

(38) Esta es la unica interpretaci6n coheren 
te con el 6nfasis de los Frentes en presentar en los mencio 

nados encuentros propuestas sumamente desarrolladas, in 

cluso por etapas, que obviamente no Dodrfan ser materia 
de una etapa inicial de negociaciones. Para ese entonces el 
desarrollo de la estrategia revolucionaria ya habfa llegado 
a la "profundizaci6n de la ofensiva e inicio de la disputa 
de zonas estrat6gicas", que iba ligada a la reactivaci6n de 
la lucha de masas en los nucleos urbanos. 

Mas adelante, al pasar a una etapa de "contraofen 
siva estrat?gica y desestabilizaci6n del mando estrategico" 
dentro del marco de una guerra larga de desgaste, la oferta 
de dialogo empezo a adoptar dimensiones mas complejas, 
que analizamos luego. 

(39) La idea de dialogo termin6 encajando 
dentro de la concepci6n de "simetrfa entre El Salvador y 
Nicaragua, una de las piedras angulares de la estrategia 
norteamericana para la region. Uno de los objetivos de 
6sta ha sido montar un alegato a favor de lograr que los 
Sandinistas se abran a una negociacibn con la "contra", 
con miras a su participacibn en elecciones libres, etc.. 

Aqui tambien, parte del juego ha sido plantear demandas 

que se imaginan inaceptables sin embargo, por ese camino 
tambi6n pueden aparecer sorpresas, como se ha demostra 
do mas recientemente. 

(40) La importancia polftica del control de 
los gobiernos municipales es enfatizada en el caso salvado 
reno por la facultad de ?stos de extender el documento de 
identidad personal que constituye la base para la elabora 

tion del listado de votantes. La posibilidad del fraude es 
aumentada por el hecho de no haber representaci6n pro 

portional en tales organisrros. Por esto tambien se suele 
hablar en forma abreviada de "elecciones de alcaldes". 
V6ase el cuadro 16 en anexos la forma como estaban 
distribuidas las cabeceras municipales antes de las eleccio 
nes del 85, como resultado del predominio de los partidos 
anti-DC. 

(41) Una de las novedades introducidas a tal 
efecto era el diseno de la papeleta de votacibn, que permi 
tfa a los partidos coaligados mantener sus espacios para 
sus si'mbolos particulars, sumandose luego los totales se 

gun los acuerdos preestablecidos. 
(42) El dia 2 presentaron una demanda de 

nulidad ante el CCE, la cual fue censurada el dfa siguiente 
por el EjeVcito y que condujo a una crisis en la dirigencia 
del PCN pocos dfas despu6s. 

(43) Estas comparaciones, naturalmente, de 
ben hacerse teniendo muy en cuenta, como sostuvimos 
mas atras, que la votaci6n del 82 fue" probablemente 
"inflada"; pero en todo caso mantienen su validez tanto 
como reflejo del comportamiento actual del electorado 
como en lo que dicen del proceso electoral en su conjun 
to. 

(44) El cuadro 16 muestra la distribution 

previa, fruto de los convenios post-elecciones del 82. En 
1985 la oposicion conservo solo las cabeceras de Ahua 

chap?n, Cuscatlan y Cabanas. 

(45) Aunque el liderazgo de 6ste no se puso 
realmente en discusion en ese entonces, su partido ha ido 

prnmoviendo a partir de ese momento otras figuras, que 
aunque no se apartan mucho de la norma ideol6gica mar 
cada por aqu6l sf son menos caracterizadas. 

(46) A fines de abril sufre Reagan su primera 
importante derrota en el Congreso, en torno a la ayuda 

para la "contra". El 1o. demayo decretd el embargo total 
en contra de Nicaragua. Fue notable la subida del tono de 
los funcionarios de la Cancillena salvadorePSa al referirse a 

Nicaragua, lo cual fue refrendado por Duarte en su discur 
so de primer aPio de gesti6n, en el que se refirib al "gobier 
no marxista de Nicaragua" acusaYidolo de agresi6n contra 
El Salvador. 

(47) A partir de la reunibn de la Comandan 
cia General del FMLN en Perqui'n, departamento de Mora 
zan ?con asistencia de la prensa? 6ste dan a un fuerte 

impulso a su campana de desestabilizaci6n y desgaste con 
acciones espectaculares, desde los ataques a guarniciones 
de primera importancia hasta el notorio secuestro de la 

hija de Duarte en septiembre, que forzb a reiniciar una 
forma de negotiation en torno a un numero de canjes 
simultaneos. El EjeVcito, por su cuenta, a la vez que fue 
incrementando el numero de sus efectivos hasta sobrepa 
sar la cifra de 50 mil hombres, desarroll6 multiples opera 
tives con uso intensivo de medios t6cnicos ?sobre todo 
bombardeos? cuya aplicaci6n fue ampliamente censurada 

por los organismos de derechos humanos. A la par fue 
articulando una version mas depurada de su conception 

estrat6gica, llegando a la formulacibn del plan "Unidos 
para Reconstruir" en noviembre del 85, del que hablare 
mos mas adelante. Ambas partes empezaron a usar minas 
en grandes cantidades, con los efectos consiguientes. 

(48) Ambas ideas han ido desarroll?ndose 

paulatinamente tambien en el planteamiento de los Fren 
tes. La de un foro nacional como primera condici6n para 
la solution negociada aparecio ya en Ayagualo, fu6 reite 
rada en la propuesta de "proyecto polftico para todo el 

pafs" el 11 de julio de 1986, y estaba tambi6n presente en 
la agenda de discusiones previas al fallido encuentro de 

Sesori. La posibilidad de grados de acuerdo paulatino se 
adelanto en el planteamiento hecho publico por el MPSC 
y el MNR, partidos integrantes del FDR, en octubre de 

1985, y fue sugerida en la ultima propuesta del 
FMLN-FDR (mayo del 87) bajo el rubro de "acuerdo 

trascendentai para la humanizacion y la reduction del im 

pacto econdmico, social y polftico de la guerra". 
(49) Los Frentes se negaron a asistir alegan 

do que las cuestiones de seguridad no habian sidodefini 
das suficientemente. Esto fue refutado por el gobierno, 
pero pareciera que de cualquier forma en ningun momen 
to hubieron posibilidades de que el Ejercito admitiera una 



CACERES: Estado, Sociedad y Pol itica en un contexto de insurgencia popular... 47 

repetition de los encuentros previos. TambiSn es diffcil 
determinar c6mo la DC iba a responder a la demanda que, 
para participar en el dialogo, estaba ya tan extendida en 
tre sectores no gubernamentales. Tal situacidn a nuestro 

juicio no ha variado hasta el presente, y amerita un anali 
sis mas pormenorizado que el que hacemos en este traba 

jo, aunque esperamos proveer algunos elementos para 
el mismo. 

(50) De hecho, las acusaciones de que el ejer 
cito no esta interesado en una victoria pronta sobre el 
FMLN son bastante frecuentes, aduci^ndose muy diversas 
razones. En ocasi6n del desvastador ataque del FMLN a la 
4a. Brigada de Infanteria en "El Parai'so",el 31 de marzo 

pasado, llegaron a un tono tal que el ejeVcito tuvo que 
emplazar a sus autores, conspicuos representantes de orga 
nismos de la empresa privada. 

(51) Contrasta ello con la adhesidn que en el 

pacto de Apaneca se daba a la "economfa social de merca 

do", disefio puesto de moda por los democristianos en 
America Latina. V^ase la nota siguiente para una muestra 
de la ideologfa de la empresa privada salvadorena. Vease 
cuadro 12 en anexos para la composicibn de las principa 
les organizaciones del sector privado. La Unidn Productiva 

Salvadorefia y el Frente Agropecuario Salvadoreno, de 
erection mas reciente, representan a los sectores mas beli 

gerantes de la empresa privada salvadorefia. 
(52) Todavfa mas recientemente, la Asocia 

cion Nacional de la Empresa Privada ANEP ha reacciona 
do al conjunto de incentivos anunciados por Duarte en su 
discurso del 1o de junio del 87, censurando ei conjunto de 
su polftica econdmica, producto a su juicio del "encuadro 

ideoldgico demderata-cristiano fundamentado en premisas 
filos6ficas y doctrinarias antagdnicas al concepto del dere 
cho de la propiedad privada, a la libertad econdmica y al 

principio legal y 6tico de las utilidades"(! ) Reclaman en 
cambio una "polftica responsable", que "posibilite una 
aut^ntica recuperacidn econdmica para terminar con la 

dependencia foranea y que los salvadorefios estemos en 

capacidad de construir nuestro propio destino, sobre las 
bases de la Constitucion Polftica" (PROCESO' No. 289, 
p.5). 

(53) Es el caso de la formacidn del Movi 
miento Unitario Sindical y Gremial de El Salvador 

MUSYGES, en enero del 83, con la participacidn de las 

principales federaciones y asociaciones operando en esos 

campos. Este tuvo una vida corta y agitada, marcada por 
intensas movilizaciones sindicales y gremiales, sobre todo 
en el sector publico, fuertemente reprimidos, y tambien 
por divisiones internas que condujeron a su disolucion en 
noviembre del 84. 

(54) Para efectos puramente ilustrativos, 
acompanamos el cuadro 11 sobre las influencias que las 
grandes tendencias sindicales del mundo ejercen en El Sal 
vador. Dejamos pendiente el analisis pormenorizado de la 
estructura y particularidades del movimiento sindical (en 
sus expresiones obreras y campesinas), gremiai y coope 
rativo. En los cuadros anexos procuramos una imagen de 
la situacidn actual de sus principales componentes. 

(55) Los cuadros 7, 8, 9 y 10 de los anexos 
muestran el cambiante mapa sindical en los ultimos anos. 
Desde su primer ano de existencia la UNTS sufrid algunas 
escisiones importantes. La UPD tambien haquedado con 
siderablemente reducida en comparacidn con lo que era 
en 1980. Este tipo de situaciones parece ser tfpico de la 

coyuntura, y se prevee que estos modelos de "movimien 
to" o "frente" seguiran constituyendo un canal de presi6n 

muy importante en los pr6ximos afios, con nuevas combi 
naciones y recomposiciones. 

(56) Precisamente en los ultimos meses del 
86 y primeros del 87 han aparecido de nuevo los "escua 
drones"; los asesinatos de dirigentes obreros se repiten 
con mas frecuencia, asi' como la aparicibn de "listas ne 
gras" amenazadoras. 

(57) En su discurso del 1o. de junio del 87, 
reafirmaba que "debemos reconocer que los problemas 
que vive el pafs, son en parte econbmicos, pero sobre todo 
son problemas polfticos y de injusticia social" PROCESO 
No. 289, p.4. 

(58) Un caso memorable fue la emitida por 
la Asamblea constituvente en vfsperas de las elecciones 

del 85, destinada a favorecer a la coalition anti-DC e im 
pedir la candidature para alcalde de San Salvador al hijo 
de Duarte. 

(59) Luego de negociaciones bilaterales con 
el PDC, el PCN volvio a concurrir al pleno legislative, bajo 
la acusacion de "traidores" que les lanzaron ARENA, 

PAD y PAISA. Estos ultimos han retomado sus funciones 
legistativas desde el 13 de mayo pasado. 

(60) Vale la pena observer que segun la Cons 
titution del 83 (CP) vigente, los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) son electos por la Asamblea 
Legislativa por perfodos de 5 arios, prorrogables de hecho 
salvo que la misma Asamblea resuelva lo contrario. Con 
trasta esto con el hecho de que para los funcionarios 
inferiores del Organo Judicial sf hay estabilidad (Art. 186 
CP). Adicionalmente, los Constituyentes del 83 se cuida 
ron de especificar que la estrategica Sala de lo Constitu 
cional dentro de la CSJ, encargada de "conocer y resolver 
las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decre 
tos y reglamentos, los procesos de amparo, el habeas cor 
pus, las controversias entre el Organo Legislativo y el Or 
gano Ejecutivo" sena compuesta por 5 magistrados desig 
nados por la Asamblea (Art. 174 CP). Esto en la practice 
ha conducido a introducir elementos de negotiation in 
terpartidaria en la constitution de los mas altos organis 

mos judiciales, en condiciones en que las mismas bases de 
la concertacion polftica continuan siendo precaria. No pa 
rece arriba mencionado se hiciera coincidir, en virtud de 
una "disposition transitoria" (Art. 225 CP) con el de cin 
co arios para el Ejecutivo. De conformidad con 6sta, la 
CSJ fue electa doco despues del triunfo de Duarte por una 
Asamblea (los mismos Constituyentes, transformados en 

Legislativos por el Art. 273 CP) todavfa dominada por sus 

adversarios polfticos. 
(61) Para mencionar solo los mas recientes 

casos, estuvo pendiente por largo rato la ya mencionada 

solicitud de inconstitucionalidad de las reformas a la Ley 
Electoral, que gracias a un acuerdo entre PDC y PCN 

pudo ser resuelto negativamente, ganSndose acerbos ata 

ques de los otros partidos. Por otro lado, en un fallo que 
fue lamentado no solo por la DC sino por el mismo ejerci 
to,-la CSJ decreto el 19 de febrero la incostitucionalidad 
del Decreto 481 de la Asamblea, por el que se establecfa 
el llamado "impuesto de defensa nacional". 

(62) Uno de los puntos enfatizados por el 

programa de ayuda norteamericana ha sido precisamente 
el rubro de Administration de Justicia. Instituciones espe 

cializadas, como ILANUD en San Jos6 han canalizado 



48 ANUARIO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 

fondos de la AID en proyectos de este tipo. Los Presu 

puestos nacionales, en cambio, asignan minimos recursos 
en este rubro (ver cuadros 4 y 5 en anexos). 

(63) Despues de asumir la presidencia de 

Guatemala (14 de enero de 1986) Vinicio Cerezo convoc6 
a una reunion de los presidentes centroamericanos en Es 

quipulas (24-25 de mayo de 1986), iniciando un proceso 
de revitalizacion de las iniciativas de paz para la region, 
que hasta entonces habian estado dominadas por el lla 
mado "marco Contadora". La action del presidente Arias 
de Costa Rica ha sido tambien fundamental para el pro 
greso de estas negociaciones. 

(64) Nos parece evidente que la secuencia de 

"Esquipulas" revela la existencia de variados margenes de 

discrepancia entre la concepci6n prevaleciente en el go 
bierno norteamericano y la de los presidentes centroa 

mericanos. Sin embargo, es preciso califica* la actuaci6n 

de cada uno de estos por separado. En el caso de Duarte, 
es significativo que ha insistido en presentarse como una 

figura central en las distintas reuniones, particularmente 
en la ultima en San Jose (Esquipulas III) del 15 al 16 de 
enero del 88. Aparte de su opini6n de que los acuerdos 
sirven para poner en evidencia al sandinismo, el protago 
nismo de Duarte se puede mterpretar como un intento de 

mejorar su imagen interna, asunto que sin embargo no 

parece haberse logrado sustancialmente. 

(65) El "centro" en este sentido es menos 
una position intermedia dentro de un complejo de fuerzas 

poh'ticas legitimadas y operantes, que una base de opera 
ciones desde la cual se aspira a construir un sistema polfti 
co diferente. 
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CUADRO 1 
Elecciones: El Salvador 1982-1985 

o 

- > 

Ano Tipo Votos Validos PCN PDC PPS ARENA PAD (AD) POP MERECEN PAISA ? 

por 
partido 

^ 

CO 

1982 Asamblea Consti- 1.348.729 258.305 543.150 39.363 395.086 100.372 12.453 ? 

tuyente (19.15%) (40.27%) (2.92%) (29.3%) (7.44%) (0.92%) | 
d:14 d:24 d:1 d:19 d:2 d:0 ^ 

o O 

1984 Presidential 1.266.276 244.556 549.727 24.395 376.917 43.929 4.677 6.645 15.430 g 

(1a. vuelta) (19.31%) (43.41%) (1.92%) (29.76%) (3.46%) (0.36%) (0.52%) (1.21%) < 

-o 

1984 Presidential 1.404.366 NP 752.625 NP 651.741 NP NP NP NP | 
(2da. vuelta) (53.59%) (46.40%) S 

CD 3 

(PSS/POP ? 

MERECEN/PAR) ? 

1985 Asamblea Legislative 965.231 80.730 505.338 (-) 286.665 35.565 20.832 36.101 3 

y Municipalidades 982.766 (8.36%) (52.35%) (30%) (3.68%) (2.16%) (3.74%) 8" 

d:12 d:33 d:13 d:1 d:0 d:1 | 

m: 105 (x) m: 156 m: 105 (x) m:0 m:0 m:1 I 

D O O)' 

NOTA: Fuentes: -o 

Consejo Central de Elecciones, en ECA No. 402, p. 324; No. 426-427, pp. 365 y 366; No. 348, p. 223. Calculos del autor, sobre el total de votos validos % 

por partidos. 5 

(x): coalici6n PCN-ARENA (?: coaligado con POP, MERECEN y PAR d: diputados m: municipal idades. Las elecciones de municipal idades y diputados f 

se realizan conjuntamente. Los votos consignados por partido para 1985 corresponden a los emitidos para diputados. 

En las elecciones presidenciales de 1985 se celebraron dos vueltas por no haber logrado la mayorfa absoluta ninguno de los participantes. El la 2da. parti 

ciparon los dos partidos mas votados en la 1a. PDC y ARENA. 

N.P.: No participo. 
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CUADRO2 
El Salvador: Porcentajes Electorales 1982?1985 

I N IN IV V VI VH VIM IX X~ 

Ano Tipo Numero potencial Concurrencia % (3) Votos efectivos % (3) % (4) Votos no % (3) % (4) 

de electores (1) 

efectiva 

(2) 
por partido efectivos (5) > 

_,_c 

1982 Asamblea 1.900.000 1.537.042 80.89% 1.348.729 70.9% 87.74% 188.313 9.91% 12.25% a 

Constituyente o 

o m 

1984 Presidencia 2.300.000 1.419.493 61.72% 1.266.276 55.06% 89.20% 153.217% 6.66% 10.79% S3 

(1a. vuelta) i_j 

(marzo) 2 

o CO 

1984 Presidencia 2.300.000 1.524.079 66.26% 1.404.366 61.06% 92.15% 119.713 5.20% 7.85% m 

(2da. vuelta) fj 

(mayo) g 

> 

1985 Asamblea 2.700.000 1.101.606 40.8% 965.231 35.75% 87.62% 136.375 5.05% 12.38% f" 

Legislativa 
5 

> 

-??- - z 

Fuentes: O 

Consejo Central de Elecciones y cSlculos del autor. Para 1982 ECA No. 402 p. 324. Para 1984 ECA No. 426-427 p. 365 y 326. Para 1985 ECA No. 438 p. 223. 

(1) Cifras estimadas a partir del numero declarado en 1978 (1.800.000) y el mas confiable de 1985 (2.700.000 y declaraciones del CCE. 

(2) Suma de votos vaJidos por partido, mas nulos, impugnados y abstenciones.. 

(3) Porcentaje sobre el total de electores potenciales. 
(4) Potencial sobre total de concurrencia efectiva. (5) Suma de nulos, impugnados y abstenciones. 



CUADRO3 El Salvador: Participacidn de los partidos politicos en el Poder Legislativo 
y en las Munic/pal/dades del pais 1982?1985 (1) Luego de elecciones de marzo 1982 Luego de elecciones de marzo 1985 Partidos %del Diputados Municipalidad (2) %del Diputados Municipalidad 

total total 

votos No. % No. % votos No. % No. % > emitid. 
emitid. 
m 

_ m 

PDC 35.3% 24 40.0% 81 31.0% 45.9% 33 55.0% 153 58.4% " 

m </> 

ARENA 25.7% 19 31.7% 88 33.7% 26.0% 13 21.7% I 

9 

PCN 16.8% 14(3) 23.3% 92 35.3% 7.3% 12 12.0% 108(5) 41.2% | 

& 

PAISA ? -- -- - 3.3% 1 1.7% 1 0.4% < 

TI O 

AD 6.5% 2 3.3% 0 0 3.2% 1 (4) 1.7% 0 0 f 

09 

PPS 2.6% 1 1.7% 0 0 1.5% 0 0 0 0 _ 

POP 0.8% 0 0 0 0 0.1% 0 0 0 o I 

<D X 

MERECEN .... . 0.1% 0 0 0 0 ? 

to 

PAR .... . . . 0.3% 0 0 0 0 I 

87.7% (6) 60 100% 261 100% 87.7%(6) 60 100% 262 100% I. 

CD 

_._ "O 

o 

1. Las prbximas elecciones legislativas y municipales estan proyectadas para 1988. 

2. No hubo comicios para elegir consejos municipales, estos fueron distribuidos por acuerdo entre PDC, ARENA y PCN, en sept. 1982. 5T 

3. Varios diputados se escindieron y conformaron posteriormente el PAISA. : 

4. El unico diputado de AD (su Srio. Gral.) ya no se encuentra dentro del partido. 

5. Para las elecciones del 85 ARENA y PCN participaron coaligados, obteniendo 25 diputados y 108 municipal idades, ARENA consi 

der haber salido perjudicada. 

6. El 12.3%restante de los votos emitidos corresponde a votos nulos. abstenciones e impugnados. 

Fuente: 

lnformaci6n extrafda y calculos realizados a partir de PROCESO, San Salvador, CUDI-UCA No. 59-abr. 82, No. 183-Abr, 82 y No. 184; y calculos realizados con base en datos de ECA, San Salvador, UCA, No. 402, Abr. 82 p. 324 y PROCESO San Salvador CUDI- 8 

UCA no. 218, die. 85, p. 16. 



CUADRO4 ? El Salvador: Presupuesto Nacional, 1980-1987 (Incluye las obligaciones generates y el pago de la deuda publica) 

UNIDADES PRIMARIAS 

DE ORGANIZATION 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987* 

Presidencia 1L0% 08% 08% 077% 07% 06% 05% 
Min. de Planificacion 2.4% 4.8% 3.5% 1.9% 1.8% 0.7% 0.8% 

Min. de Hacienda1 12.4% 16.3% 18.3% 23.1% 25.6% 20.8% 24.3% 28.5% 

Min. de Relaciones Exteriores 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.6% 0.8% 

Min. del Interior 2.9% 2.2% 2.6% 2.1% 1.9% 2.0% 1.1% 2 

C 

Min. de Defensa y Seguridad Publica 10.7% 14.6% 17.5% 19.1% 23.3% 27.8% 28.3% 25.5% > 

Min. de Justicia n.d 1.7% 1.3% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% O 

O 

Min. de Educaci6n 25.2% 21.1% 18.1% 16.9% 15.6% 16.9% 15.3% 14.3% m 

m 

Min. de Salud Publica y Asist. Social 10.2% 9.0% 8.5% 8.7% 8.7% 8.1% 7.1% 8.2% H 

Min. de Trabajo 1.2% 0.7% 0.8% 0.5% 0.7% 0.5% 0.4% 5 

O 

Min. de Comercio Exterior ? ? 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% w 

O 

Min.de Economfa 7.9% 6.9% 3.8% 4.6% 2.0% 1.2% 0.8% Z 

H 

Min. de Agricultura y Ganaderfa 7.2% 6.9% 11.0% 7.7% 6.4% 6.8% 4.9% g 

Min. de Obras Publicas 13.9% 12.6% 11.1% 11.0% 10.1% 10.1% 8.2% | 

m 

Min. de Cultura y Comunicaciones ? ? ? ? ? ? 1.6% 1.9% 5 

Otras Unidades2 2.3% 1.9% 2.0% 1.9% 1.6% 2.3% 2.8% > 

Total (98.0%) 110.1% 100.1% 100.0% 100.1% 99.8% (76.6%) 100.0% g 

Monto total (en millones deC) 1.676.0 1.988.5 2.111.1 2.058.8 2.298.4 2.427.4 2.631.3 3.512.6 
1. El ramo de Hacienda, ademas de sus propios gastos (alrededor de 70 millones de colones para 1985) incluye las obligaciones generates y el pago de la 

deuda publica (mas de 400 millones de colones para ese mismo ano). 

2. Se incluye al poder legislative, Poder Judicial, Corte de Cuentas, Procuradurfa Gral. de Pobres, Fiscal fa Gral. Consejo Central de Elecciones y Tribunal 

de Servicio Civil. 

3 Con base en los montos del anteproyecto de presupuesto. 

Fuente: 

Calculos efectuados a partir de datos obtenidos en: Inforpress Centroamericana, Guatemala, No. 570, die. 1983, pp 11-12; Estudios Centroamericanos 

(ECA), San Salvador, UCA, AKo XXXVI, No. 198, die. 1981, pp. 1097-1108; El Salvador - Proceso, San Salvador, CUDI-UCA, No. 47-10 enero 

1982 pp. 7-9, No. 180- marzo 1985 pp. 7-9 y numero 258- octubre 1986 pp. 12-16. 



CACERES: Estado, Sociedad y Polftica en un contexto de insurgencia popular... 55 

CUADRO 5 

El Salvador: Presupuesto Nacional, 1982-1985 
(No incluye las obligaciones generales ni el pago de la deuda publica) 

(en porcentajes) 

UNIDADES PRIMARIAS 
DE ORGANIZACION 1982 1983 1984 1985 

Presidencia 0.9 0.9 0.9 0.8 

Min. de Planificacion 4.2 2.4 2.3 0.9 

Min. de Hacienda 3.5 3.3 3.6 3.6 

Min. de Relaciones Exteriores 0.7 0.8 0.7 0.7 

Min. del Interior 3.1 2.7 2.5 2.4 

Min. de Defensa y Seguridad Social 20.6 24.0 30.2 33.8 

Min. de Justicia 1.6 1.4 1.3 1.2 

Min. de Educaci6n 21.4 21.2 19.9 20.9 

Min. de Salud Publica y Asisten. Social 10.0 10.9 11.3 9.9 

Min. de Trabajo 0.9 0.6 0.9 0.6 

Min. de Comercio y Exterior 0.2 0.2 0.3 0.2 

Min. de Economfa 4.5 5.8 2.6 1.4 

Min. de Agricultura y Ganaderfa 12.9 9.7 8.3 8.3 

Min. de Obras Publicas 13.1 13.8 13.1 12.5 

Otras unidades* 2.4 2.4 2.1 2.8 

Total 100.0% 100.1% 100.0% 100.0% 

(Monto total (en millones de C) 1. 785.5 1. 638.5 1. 774.1 1. 993.7 

* 
Se incluye al Poder Legislativo, Poder Judicial, Corte de Cuentas, Procuradurfa Gral. de Pobres, Fiscal fa Gral., Conse 

jo Central de Elecciones y Tribunal de Servicio Civil. 

Fuente: 
CaMculos efectuados a partir de datos obtenidos en: El Salvador PROCESO, Informativo semanal del Centro Universi 
tario de Documentaci6n e Informacibn -CUDI- de la Universidad Centroamericana Jos6 Sime6n Cartas, San Salva 

dor, UCA, No. 47- ene. 1982, No. 93- die. 1982, No. 96-23 enero 1983 y No. 180-marzo 1985; e Inforpress Cen 

troamericana, Guatemala No. 570 diciembre 1983. 
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CUADRO6 El Salvador: Ejecuciones 

Arbitrarias 

(Asesinatos) 
de la poblacidn civil durante el perfodo 1978?79 

Vfctimas de la violencia polftica 

imputadas 

a 

las Fuerzas Armadas Gubernamentales, 

Cuerpos de Seguridad y Organismos Paramilitares (Escuadrones de la Muerte) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 Total > 

_ 2 

Campesinos 222 534 4407 7916 1079 246 274 409 > Obreros 108 521 510 864 121 80 76 197 ? 

o 

Estudiantes 46 169 901 543 65 37 27 110 m 

CO 

Empleados - - 365 376 204 102 36 113 g 

Comerciantes - - 267 160 156 65 52 126 8 

o 

Maestros 5 53 120 72 13 8 11 4 z 

H 

Profesionales 21 63 42 10 19 12 37 o 

> 

Otros 1 3 48 28 43 10 5 59 m 

No identificados 305 491 5214 6265 4271 5002 2013 600 ? 

z 

Total Anual 687 1792 11.895 16.266 5962 5569 2506 1655 8 

Total Acumulado 2479 14.374 30.640 36.602 42.171 44.677 46.332 

Fuente: 

Socorro Jurfdico Cristiano "Arzobispo Oscar Romero" (SJC), Solidaridad, APio IX, Informe No. 12, San Salvador, SJC, 24 marzo 1984, pp. 13 y 34; SJC; 

Informe sobre la situaci6n de los Derechos Humanos en El Salvador, perfodo ene-dic. 1984, San Salvador, SJC-CMI 31 enero 1985, pp. 1 y 10; SJC, Infor 

me..., perfodo ene-dic. 1985, San Salvador, SJC-CMI, 31 enero 1986, p. 2. 



CUADRO 7 EL SALVADOR 

Asociaci6nde cooper de po ORGAN IGRAMA DE LA UNIDAD NACIONAL DE LOS TRABAJADORES SALVADORENOS S^t^5*^! 

A duccibn Agropecuar.as Imegradas. - vsdor (STIMMES) cuenta con nue- A 

? surge en 1978; en 1984 sufre una 1986 ve subseccionales y con mas de ? 

division de 24 cooperativas que ^qq afiliados ?? 

A forman FENACOA. Actualmente. ^ ̂  

' 534 afiliados aglutinados en 99 Unidad Popular Democratica, surge en Federaci6n Nacional de Coopera I ̂ EvadorIno^'e^Segur^'soc^al S ^ 

cooperativas. 1980 patrocmada y financiada pot la FE tivas de la Industria del Transporte "H (STISSS) con mas de tres mil afilia- O 

embajada y organismos estadounidenses U n T S NA de R. L., surgida en 1980, cuenta | dQS jjj 

S Sindicato Union de Trabaiadores para que se convier,iera en base de apov? |~~ CI actualmente con mil 500 miembros ? ?, 

m rt. i, r^n?tr?.riAn ?.,fr!r,n^, para el proyecto de los Estados Unidos UNIDAD NACIONAL DE TRABAJADORES SALVADORENOS TES distribuidos en 18 cooperativas _ 

t m? , h en el pais. La UPD apoyo a la Democra I__I__| I Sindicato de Trabajadores de laT IT1 

T madamente cuatro d.v.siones en - ̂ Cnstiana ep ,aj eleccione5 de 1982 I _ Industria Mecanica Metal ica Basi CO su interior. Anteriorrnente conta- 1984 y 1985 y sus dirigentes particpa U 1 ca (STIMMB) con mas de trescien 

bacon 20 m,l 587 afihados - ron act.vamente en el gob^no de Na- P FE Federacibn de Cooperativas de la I tos 50 afiliados. ,F, m 

poleon Duarte. 0 ._ DE produccibn Agropecuaria de El Sal- - u ''' 

Asociacion Nacional de Indigenas La$ _ cuestl(Jnaron ? actltud de Confederation de Asoc.acones de Coope- I ~ CO vador surge en 1980. Actualmente I Sindicato de Trabajadores de la c ?* 

bre(IADSL) V los independ entes se mantuvieron en octubre efectua un paro de labores que G C Asamblea Legislate un proyecto de _ Ahorro y Credito de El Salvador. Sindicato General de Empleados O 

^it2zz*zt?z"> >z< seprolonga hasta por un mes logrando no E? E Ley <le Cooperates que fue aprobado el ? al surgir en 1966 dio inicio a la ,n- -1 Bancarios (SIGEBAN) con tres sub- O 

CCT1C I Sindicato de Empresa de Traba.a- | organ.zacones de doce que tenia antes ^ si? |a ^.^.^ M S 20 de febrero y vetado por el presidente - 0E tegfacjon cooperativa Actu,lm_te seccionales y 241 afiliados. 5' 

SETIS dores del Instituto Salvadoreno de _ '-' del presidente de la Corte de Cuentas y de " UJ"^I'S ?^u" qUe h,aS,a CES cuenta con 15 mil afiliados reuni- 1 ?_ 

Transformacibn Agraria otros funaonanos secundanos. haya podido darle solucon a la problema- dos en 42 cooperativas. ?" 

|_| 1 "ca ahi planteada._ Sindicato de Trabajadores de la q. 

GAS I Cen,ra' General Agraria S.milares I-1 Federacibn Nacional de Asociacio Industria Textil de Algodbn, Sinte- - 

' nes Cooperativas Agrarias, surge en - ticos, Acabados Textiles, Similares 
FE 1984 como una escisi6n de la V Conexos (STITAS) con cuatro 

| Asoc.acibn Nacional de trabajado- J ANT L ^ "J^L'to^l subsecconales y mi. 124 afiliados. P_ 

ANDES 21 I Asociacion Nacional de Educadores I_ J?^Mini?erio d. Agriculturi y MAg"| .-. Federacibn de Sindicatos de Traba c?a 400ShadesT^Vc^rTtivTs' ** 

ANDES 21 Salvadorenos. M ' Ganade"a Central de Trabajadores Salvado- jadores Salvadorenos. pertenece a la Trabaiadores d. ,a In- c. O 

1 1 renos, surge como base social de Organizacibn Internacional del Tra ainaicato oe i rarwjaaores de la In f %t 

K . ? ? Fm lp. T-M| I Asociacibn Nacional de Trabajado I ANT la Democracia Cristiana. mcorpo- F bajo (ORIT) igual que la (CGSI dustr,a Tunstica. Gastronomies. Ac- E SETA I a'd^de AeNDAmP,ead?S V ^ \~ ? " * ̂ a <a UPD con quienes rom- E ^ en e, MUSVGES de, ? ^TGASCU n^es subs^ J 5 

' cas pe en 1985 Es una de las prime C S cual se tir6 para vincularse al par 270 afiliados _ 

SIGEBAN I Sindicato General de Empleados |_ .? ^iaq - ras organizaciones en salirse del T ,-T tido de Centro-Derecha Accion y an o. s 

Bancarios T Asociac,on de Traba,adores de | AS Socia|? ^ ^ ^^^^ g r Democr-tjca ^ ^ ̂ jnCQr. T 3 

UnSm? Actualmente cuenta con tres aso- A poro al Comite Primero de Mayo. Coordinadora de Solidaridad con R O 

ISindicato dp trahaiadores de la I ciaciones de trabajadores de los S Actualmente cuenta con cuatro sin- . 'a ' co Sindicato Nacional de Trabajadores A _ 

L:,r?N"jrrrne,t,eIa L I dU;6c:m^'?na' " I -TC J r ̂ de ^ que ag,u,,nan unos m? ^^S.;^.":; _ * " * T^,^'' S 3 

cia I w ^ 10 mil trabaiadores. miembros. , . __T , , lares y Conexos (SNTITSC) con ^ 

j-1 , !! panorama la ocho subseccionales y 270 afiliados. CO 

q boral se dinamiza aun mas abriendo w 

ATRAME I Asociacibn de Trabaiadores del Mi I_ -s ,a oportunidad de unificar las orga - ^ 

| ms'ef'o de Educacion | T nizaciones laborales. Actualmente Sindicato de Empleados y Traba- O 

los miembros de la CST han realiza- jadores de la Administracibn Na- ? 

AGEPYMlSf*",.6? * Emp^l Con$e)0 Coord,nador de Traba)a. I COMITE PRIMERO DE MAYO I Z^^^^SSSi ? ^U^^ JKrT ? | Publicos y Municipales | dores Estatales y Mumcipales, sur Surge en abril de 1985 con el nom miembros. liados ^* 

ge pnmeramente como una Coor C bre de "Comite Procelebracibn del J 

a<:frii I Asociacion de Expendedores de Bi i_dmadora de los Traba.adores del Es C _ Primero de Mayo", y aglutina nu- - c 

ASEBILI netes de ^oterla I-~- tado en julio de 1984 y solo en oc T i merosas organizaciones sindicales _I Sindicato de la industria del Ca 

' ' tubre de ese aflo se da a conocer E de trabajadores del sector privado I fe (SICAFE) con mas de dos mil (q 

Icomo CCTEM A principios de M y estatal | afiliados. -J jD 

Asociacion General de Empleados _ 1985 se le integran SETA, SIGE -1- j No estan dentro del Comite pero I !? ?,>. Fm? . Tr,h.i.H?n F * O 

del Ministenode Hacienda VAN y STISSS _ s( DartPCiDan en actividades Sindicato de Empresas Traba,ado- ? ?. 

I 51 Par,,c'P?n en las actividades _ reJ Refiner(a de ^Ocar Salvado- Q) 

que este conwoc: Asoc,ac,6n de - rena (SETRAS) con mas de 240 S 

Ii Federacion de Sindicatos de Trabajadores de Telecomunicacio- afiliados T ^ 

Sociedad Union de Carteros y Em _ Trabajadores de Industria y nes (ASTTEL), Asociacibn de Tra- 1 , O 

pleadosPostalesde El Salvador J Asoc,aci6n Nacional Campesina 1^- Servicios Varios (FESINTRI bajadores Municipales de Santa Ana - A T3 

surqe a principios de 1984 su pn- Confederacion General de Sindica SEVA) cuenta con diez sindi (ATRAMSA), Asociacibn Nacional Sindicato de Trabajadores de la v c 

IAwr ? r- ? i ??. , -y. _ tos surqida en 1957, ha tenido una catos v mas de dos mil afilia de Trabajadores Agricolas (ANTA) Industria Avfcola, Huevos, Cone- c ^ 

S,nd,cato de Traba.adores de. .ns? |_ T,un oT'se ano t"ualmente ofiei.H,?. En ,983 se ,n- V y otros miembros de ,a Asociacion ~ xos y Similares de El Salvador E S? 

tuto del Seguro Social. I es Evador en COACES tegr6alMUSYGES.delcua.se _ Sindical Independiente de El Salva- ISTIAHCSES) con mas de 300 s : 

Hretirb meses despues para apoyar dor (ASIES), de la Federacibn Na- afiliados. ?1 

a partidos derechistas. en especial cional Sindical de Trabajadores Sal _j Sindicato de Trabajadores Univer 

,^-?. v,u..>. ,?.o?. al Partido Autentico Institucional Federacion de Sindicatos del vadoreflos (FENASTRAS), de la -1 sitarios. 

IAuv.ar.on ri? pm?i.art?, Hoi I qitaqI Sindicato de Trabajadores Agri I Salvadoreno (PAISA). Alimento, Bebidas y Similares, Federacibn Sindical de Trabajado- * Sus miem 

fur^Tona^ S'TAS I colas 1^ 1- (FESINTRABS) aglutma a on- res de la Industna de Alimento. -1 Sindicato de la fabrica Hilos S. A. Jbros no estan 

pleados Publicos ce sindicatos con un total de Vestido, Textil. Similares y Cone- 1 en su total. 

1 1968 afiliados xos (FESTIAVCES) y de la Federa- __J Sindicato de CREDISA (Credito dad, pero si 

,_, I Asociacion General de Estudiantes |^_| cion Uni,aria Sind,cal Salvadorefla I S. A.). ?apoyan las ac 

| CentiodeOocumentacondeSALPRESS | AGEUS | Universitarios Salvadore.os | L^h-1 L| Sindicato de ^ E| ^ 

Tornado de: Boletin Semanal Centroamericano No. 224 4-10 Mzo. 1986 

CJI 
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el salvador: evolucion partidos politicos GRAFICO 1 
1981-1987 

(mnr) i | i 

<i?j) (^E) @(^(p_r) (g?) @ @(a^) 1981 3er Trim, V^liV 
- v-' V 

.,oct) 
1981 4? Trim. (ago) 

j!^' I j | proselit. 

1982 1er Trim. 
j Ud) (aREN^ 

1982 2do. Trim. . 
(ene) (ene) 

1982 3er Trim. inscrito inscrito 
,982 4? Trim. 

j 
en CCE @? 

(merecenVI- ! 
1983 1er Trim. I v-' 

1983 2do Trim. | 
1983 3er Trim. 

j 
1983 4to Trim. i 

1984 1er Trim. 
\ 

PA 
SA___PPS_ARENA 

1984 2do Trim. 1 Pacto de (mayo) 
1984 3er Trim. I cooperac KgOP) coaljci6n 

1984 4to Trim. | 
(__\) CMERECEN) 

2? v. elecc. P. 

1985 1er Trim. j 
PCN (mar) ARENA 

S^E'im I (psd) Srio.Gra.. elecc. 1985 4to Trim. 
Vjj^/ 

_ destituyo A.L. (sep.)\k!BR?/ 
(oct.) Reafirm. Srio. Gral. PCN sustituyo| (sep ) inicia elPacto ARE- Srio. jinicia 

1986 1er Trim. I proselit. NA Gral. proselit. 
l986 2doTrim. I (sep) 
1986 3er Trim. | cambio 
1986 4to Trim. i Srio. Gral. I 

[ I 
I inscrito I 

1987 1er Trim. <ene) 

1987 2do Trim. I inscrito 
I (?) I en cce 

tttt * III It |uberacion 
Fuente: Elaborado a partir de datos obtenidos en El Salvador PROCESO, informativo semanal del Centro Universitario 

de Documentacibn e lnformaci6n ?CUDi? de la Universidad Centroamericana "Jos6 Simeon Cartas", San 

Salvador, UCA. Nos. 27, 31, 38, 85, 91, 145, 171-172, 174, 192-193, 206, 209, 212, 215, 236, 271; 1981-1987. 

Siglas Utilizadas: 

AD: Partido Accibn Democratica POP:Partido de Orientacibn Popular 
ARENA: Partido Alianza Repubiicana Nacionalista PPS: Partido Popular Salvadoreno 
MERECEN: Movimiento Estable Republicano Centrista PSD: Partido Social Democrata 

PAISA: Partido AutSntico Independiente Salvadoreno MNR: Movimiento Nacional Revolucionario 

PAR: Partido Accibn Renovadora MPSC: Movimiento Popular Social Cristiano 

PATRIA LIBRE: Partido Patria Libre (luego Partido Liberacibn) UDN: Unibn Democratica Nacionalista 
PCN: Partido de Conciliacibn Nacional CCE: Consejo Central de Elecciones 
PDC: Partido Democrata Cristiano elecc. P.: Elecciones Presidenciales 
PID: Partido Independiente Democratico elecc. A.L.: Elecciones Asamblea Legislativa 

I 
i 
i 
| no inscrito 

I 

4, 
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GRAFICO 2 

EL SALVADOR: ASIGNACION PRESUPUESTARIA, 1984 - 1985/ 
(Promedio, en porcentajes) 

^^^^^^ 
* 

En los presupuestos de ambos anos no se incluyen los montos destinados a las Obliga 
ciones Generates y al pago de la Deuda Publica, que ocupan cerca de la cuarta parte del 
monto total global del Presupuesto General. 

Fuente: Calculos efectuados a partir de datos obtenidos en: Inforpress Centroamericana, 
Guatemala, No. 570, die. 1983, pp. 11-12; y El Salvador-PROCESO, San Salva 
dor, CUDI-UCA, No. 180, mar. 1985, pp. 7-9. 
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CUADRO 8 

U. N. T. S. , I (1987) 

UNIDAD NACIONAL DE LOS TRABAJADORES SALVADOREfiOS. 

_ COACES (Confederacion de Asociaciones Cooperativas de El Salvador) 

? FENACITES (Federacion Nacional de Cooperativas de la Industria del Transporte) 

? FEDECOPADES (Federacion de Cooperativas de Produccion Agropecuaria) 
? FEDECACES (Federacion de Cooperativas de Ahorro y Credito) 
L- FENACOA (Federacion Nacional de Cooperativas Agricolas) 

? CCTEM (Consejo Coordinador de Trabajadores Estatales y Municipales, miembro del Comi 
te Pro-Primero de Mayo) 

Coordina varias asociaciones o sindicatos del sector publico: AGEMHA (empleados Min. Ha 

cienda, fundador de UNTS), ANDES (maestros), SETA (trbaj. de ANDA: acueductos y al 

cantarillados), SIGEBAN (empleados bancarios), ATRAME (trbaj. Min. Education), SITRA 

LONB (trabaj. Loten'a), AGEPYM (empleados publicos y municipales), SUCEPE (empl. pos 

tales), ASEBIL (expend, billetes loten'a), STISSS (trabaj. seguro social), ANTMOP (empl. 
obras publicas), AINPEPE (empl. INDEP: pensiones sector publico). 

? CST (Coordinadora de Solidaridad de los Trabajadores, miembro del Comite Pro-Primero de 

Mayo) 

Coordina varios sindicatos integrados en importantes federaciones y asociaciones sindicales, 
como son: FENASTRAS (Federacion Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreftos), FES 

TIAVISCES (Federacion de Sindicatos de Trabajadores de la Industria del Alimento, Vestido, 

Textil, Similares y Conexos), FUSS (Federacion Unitaria Sindical Salvadorefia) y ASIES 

(Asociacion Sindical Independiente de El Salvador). No todos sus sindicatos estan en la CST, 

pero si' apoyan actividades de esta. 

? 
FESTRAS (Federacion de Sindicatos de Trabajadores Salvadorefios) (Com. 1? May) 

? CGS (Confederacion General de Sindicatos) (miembro Comite Pro-Primero Mayo) 

_ "Unidad Universitaria" (AGEUS Asoc. Gral. de Estud. Universitarios y FEUS Frente de Es 
tudiantes Universitarios, CCTU Comite Coord, de Trabajadores Universitarios y ADEUS 
Asoc. Docentes Universitarios). 

? CRIPDES (Comite Cristiano Pro-Desplazados de El Salvador). 

? FECORAO (Federacion de Cooperativas de la Reforma Agraria, region oriental) 

? ASID (Asociacion Salvadorena de Indigenas DemdCraticos) 

? UNC (Union Nacional Campesina) 

Fuente: Boleti'n Semanal Centroamericano, No. 224, marzo 1986, pp. 4-5; El Salvador PROCESO, 
CUDI-UCA, San Salvador, varios numeros, 1986-1987; ECA, San Salvador, UCA, varios nume 
ros, 1986-1987; Centro de Documentation Universidad de El Salvador, Las organizaciones labo 
rales en El Salvador En: CINAS, El movimiento sindical salvadoreno 1979-1984, Mexico, junio 
1985, pp. 59-71; Montes, S., El Salvador: las fuerzas sociales en la presente coyuntura, UCA, 

San Salvador, 1984; Diario EL MUNDO, varios numeros, San Salvador, 1986-87. 
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CUADRO 9 

U.N.O.C. 
_I (1987) 

UNION NACIONAL OBRERO CAMPESINA 

? CTD (Central de Trabajadores Democraticos) 

? UCS (Union Comunal Salvadorena) 

? FESINCONSTRANS (Federacion de Sindicatos de la Industria de la Construccion, Similares, 

Transporte y Otras). El SUTC (Sindicato Union de Trabajadores de la 

Construccion) es el mas fuerte y numeroso de la FESINCONSTRANS. 

? FESACORA (Federacion Salvadorena de Cooperativas de la Reforma Agraria) 

? FECORASAL (Federacion de Cooperativas de la Reforma Agraria) 

? FECORACEN (Federacion de Cooperativas Reforma Agraria, region central) 

FECORAPCEN (Federacion de Cooperativas de la Reforma Agraria, region paracentral). 

I? ANIS (Asociacion Nacional de Indigenas Salvadorenos) 

? CGT (Confederacion General de Trabajadores) 

? ANTRAM (Asociacion Nacional de Trabajadores Municipales) 

? Sindicato Empresa "Salinitas Club" 

? CCS (Central de Campesinos Salvadorenos) 

? Sindicato Empresa "McDonald's" 

? SGTIPAC (Sindicato General de Trabajadores de la Industria Pesquera y Actividades conexas) 

? ANTIVU (Asociacion Nacional de Trabajadores del Instituto de Vivienda Urbana IVU) 

? AMDT (Asociacion Mutualista de Delegados del Transporte) 

? FESINTEXSYCA (Federacion de Sindicatos de la Industria Textil, Similares y Conexos) 

Cerca de la UNOC se mantiene la UPD (Unidad Popular Democratica), que integra a: ACS (Asoc. Campe 
sina Salv.), SETISTA (Sind. Trabaj. ISTA), CEGAS (Central General Agraria UTIC (Construccion) y 
ADTAS. 

FUENTE: Idem cuadro de la UNTS. 
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CUADRO 10 

UNIDAD POPULAR DEMOCRATICA -UPD 
(por1980) 

FESINCONSTRANS Federacion de Sindicatos de la Industria de la Construccion, Simi 
lares, Transporte y otras Actividades. 

ACOPAI Asociacion de Cooperativas Agropecuarias Integradas 

CTS Central de Trabajadores Salvadorenos 

CGS Confederacion General de Sindicatos 

ASTA Asociacion Salvadorena de Trabajadores Agropecuarios 

PUCA Partido Unionista Centroamericano 

UPD (por 1983) 

FESINCONSTRANS 
ACOPAI 
CTS 
ASTA 

UCS Union Comunal Salvadorena 

ANIS Asociacion Nacional Indigena Salvadorena 

UPD (por 1987) 

ACS Asociacion Campesina Salvadorena 

SETISTA Sindicato de Trabajadores del Instituto de Transformacion Agraria 

CEGAS Central General Agraria 

UTIC Union de Trabajadores de la Industria de la Construccion 

ADTAS 

Fuentes: Mismas cuadro 8. 
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CUADRO 11 

Estructura o Mapas Laborales Salvadorenos 
Grandes tendencias sindicales en el mundo y su relacidn con El Salvador 

U.S.A. I | SOCIAL I I rnMiiMiCTA II SOCIAL 0 DEMOCRATA II ,wctiti irir>MAi 
E.E.U.U. I DEMOCRATA I 

C0MUNISTA 
|| CRISTIANA I 

INSTITUCI0NAL 

AFL/CIO I K I C'0LS | FSM | | CMT | 
| | | ONU 

AIFLD I- | CPUSTAL | | CLAT | O.l.T. 

II i I I La Organizacidn Inter 
ORIT i-1-1 i-1-1 nacional de Trabajo -r?' [ CUSCA ] I CCT (o.l.T.): tiene como 

II i | \ Grupo* de Consuita en 
[ AID] ._A_. cada pais a los Gobier 

, '-1 
,-1-, j ICAES j nos. Los Patronos (o 

-1-, | CUTS j-1 \ Empleadores), asi como 
| I ESC A j- I j I . N CGTI 8 '** rePreMnt8cione* 

-1- J CTCA/ORIT I I FUSS I- I_-J Obreras; que poseen tal 
,-1 i ̂ ' I-r-1 , I -, / legitimidad y Oficiali 
I CTCA/IESCA | FESTIAVTSCES y [/ dad. 

-1 I CTS I Generalmente en El Sal 
C.G.S._ vador; la representaci6n 

Con sus 3 Federacio- J CCClNrON^TR AN<? I 0ficial es de*'9""da Por 
nes. \ ^'NIU^'KANS ) el Ministerio de Trabajo 
FESINTEXSICA [ de comun acuerdo con 
FESINTRISEVA ,_I .. i-'-1 los patronos. 
FESINTRABS: U FESTRAS FUSEPM I 
de textiles, varios y a- - 

-1- I q c.S. I Adscrita a las Oficinas 
limentos respectivamen- ' 

j 
' ' de la ONU; 

-' I U .C.S. I La OIT, tiene como gru 
1 , , P05 de Consuita y Ads 

Sector Campesino y Cooperativo. | critos a la ClOLS, 
-. 
- I ANIS | F.S.M., CMT, ORIT. 
| ATACES j j' | 

' CLAT, CPUSTAL. 
| ACOPIA | 

Influencia de los Estados Unidos de America 

AFL-CIO American Federation Labour and 
Congress Industries Organization. 
Federaci6n Americana del Trabajo 
V Congreso de Organizaciones In 
dustriales. 

AIFLD American Institute Federation La 
bour Development. 
Instituto de la Federacion America 
na del Trabajo para el Desarrollo. 

IADSL Instituto Americano para el Desa 
rrollo del Sindicalismo Libre: vin 
culado y patrocinado por el AID, 
la AFL, CIO y los patronos nortea 

mericanos, le ayuda directamente 
el AIFLD 

AID Agencia Interamericana de Desa 
rrollo. 

IESCA Instituto de Estudios Smdicales 
Centro Americano. Las dos sedes 
principales son San Jose, Costa 
Rica y su base de apoyo la ciudad 
de Guatemala; es de aclarar que 
en toda Centroamerica hay pro 
gramas de apoyo a este campo 
social, sin embargo en el pais, 
desde los pnmeros anos de la de 
cada de los 70 no hay oficmas. 

CTCA Confederacion de Trabajadores 
Centroamericano que trabaia con 
IESCA 
Nota: tanto la AFLCIO como el 
IADSL, AIFLD, el IESCA y la 
CTCA tienen relaciones con la 
CGS, FESINCONSTRANS FES 
TRAS, UCS, ANIS, ACOPAI 
El IADSL trabaia en intima rela 
cion con los Agregados Laborales 
de U S A 

Infuencia Social Democrata 

CIOLS Confederaci6n Internacional de Or 
ganizaciones Sindicales Libres. Se 
de Bruselas. Belgica. 

ORIT Organizacion Regional Interameri 
cana del Trabajo. Sede: Mexico, 
D. F. 

Comentario: la OR IT en Ame 
rica Latina tiene en la mayoria 
de los paises por no decir todos, 
muy mala historia pues ha sido 
clasico que responde a los inte 
reses patronales o de los gobier 
nos de turno; esa experiencia ha 
sido asi en El Salvador, pues esa 
fue la conducta y continue siendo 
la de algunos miembros de la 
CGS, FESTRAS, UCS, ACOPAI, 
FESINCONSTRANS y ANIS, cu 
yos dirigentes actuan en forma so 
lapada. 

CTCA Confederacion de Trabajadores 
Centroamericanos, filial de la ORIT. 
Sede: San Jose, Costa Rica. 
Tanto la CIOLS, la ORIT y la 
CTCA/ORIT tienen como miem 
bros afiliados a la FESINCONS 
TRANS y relaciones con la UCS. 
ACOPAI, FESTRAS y ANIS. 

Influencia comunista 

FSM Federacion Sindical Mundial. Sede: 
Praga, Checoslovaquia. 

CPUSTAL Congreso Permanente de Unidad 
Sindical de los Trabajadores de 
America Latina. Sede: Mexico, 
D. F. Mexico. 

CUSCA Comite de Unidad Sindical Cen 
troamericano. Sede: San Jose, 
Costa Rica. 
La FSM, el CPUSTAL, el CSUSCA, 
reconocen como sus miembros afi 
liados a la FUSS, FESTIAVTSCES, 
ATCES, tambien mantienen comu 
nicacion y relacion con la CUTS, 
FSR, FENASTRAS y el CUS. 

Influencia social o democrata cristiana 

CMT Confederacion Mundial del Trabaio. 
Sede: Bruselas, Belgica. 

CLAT Central Latinoamericana de Tra 
bajadores. Sede: Caracas, Venezue 
la. 

CCT Confederacion Centroamericana de 
Trabajadores. Sede: San Jose, Costa 
Rica 
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CUADRO 12 

ORGANIZACIONES DEL SECTOR PRIVADO 
(1987) 

ALIANZA PRODUCTIVA 

_ ANEP (Asociacibn Nacional de la Empresa Privada) 

En ia actualidad reune a unas 30 entidades, asociaciones y camaras del sector privado, in 

volucradas en diversas actividades empresariales: productores y beneficiadores de cafe y de carta 
de azucar; productores de henequen, leche, ganado, aves; industriales y comerciantes, exporta 
dores e importadores; constructores; empresas de publicidad, de seguros, radiodifusoras, de 

licores, de transportes, textiles, de turismo, de automotores, de repuestos automotrices y 
otras. 

_ CCIES (Camara de Comercio e Industria de El Salvador) 

? ASI (Asociacibn Salvadorena de Industriales) 

? SCIS (Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadorenos) 

? CSIC (Camara Salvadorena de la Industria de la Construccion) 

? 
Consejo de Entidades Agropecuarias. 

? FEPRO (Federacibn de Profesionales) 

? FENAPES (Federacibn Nacional de la Pequefia Empresa Salvadorena) 

? Union de Dirigentes de Empresas. 

UNION PRODUCTIVA SALVADORENA 

? CCIES (Camara de Comercio e Industria de El Salvador) 

? ASI (Asociacibn Salvadorefia de Industriales) 

? SCIS (Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadorefios) 

? 
Consejo de Entidades Agropecuarias 

FRENTE AGROPECUARIO SALVADORENO -FAS 

? AGES (Asociacibn de Ganaderos de El Salvador) 

? PR OCA ft A (Asociacibn de Productores de Cafia de Azucar de El Salvador) 

? COPAL (Cooperativa Algodonera Salvadorefia Ltda.) 

? ASCAFE (Asociacibn Cafetalera Salvadorena) 
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CUADRO 13 

Asistencia de los EVA a El Salvador 
Ahos f/scales 1983-1987 

(millones de ddlares) 

Asistencia Asistencia Total 
economica militar 

1983 241,9 81,3 323,2 

1984 212,4 64,8 277,2 

1984 complemento 111,1 131,75 242,85 

1985 314,3 136,25 450,55 

1986 asignacion 308,9 126,81 435,71 

1987 peticion 377,7 136,25 513,95 

TOTALES 1,566,3 677,16 2,243,46 

Nota: 
No incluye la Asistencia econ6mica y militar concedida dentro de "Programas Regionales". La primera ser fa de 

436,4 millones para toda Centroamerica en el perfodo. La militar segun la fuente "no es aplicable" aquf. Tampoco 
se incluyen en el cuadro los programas de la Secretarfa de Estado, el Cuerpo de Paz y la USIA incluidos en la inicia 
tiva para Centroamerica que totalizaron 11,5 (1984 complemento), 86,6 (1985), 70 (1986) y 70 (1987 petici6n) 

millones de dolares para la regidn. 
Existe una discusi6n en torno a la calificaci6n de los fondos que son asignados como asistencia econ6mica o militar. 

Fuente: 
Los EUA y Centroamerica: Instrumentacidn del Informe de la Comisidn Bipartidista Nacional. Informe Especial 
No. 148. Secretarfa de Estado de los Estados Unidos. Oficina de Asuntos Publicos. Divisi6n Editorial. Washington 

DC, julio de 1986. pp. 26 y 27. 
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CUADRO 14 F. M. L. N. / F. D. R. Alianza Democratico Revolucionaria entre los Frentes Farabundo Man' 
para la Liberacidn Nacional y Democratico Revolucionario de El Salvador > 

z 

- c 

FMLN (Frente Farabundo Mart\ para la Liberacion FDR (Frente Democratico Revolucionario) > 

Nacional) 

"~| 5 

o 

? PRS?ERP (Partido de la Revolucion Salvadorena- ? MNR (Movimiento Nacional Revolucionario) m 

Ejercito Revolucionario del Pueblo) h 

o 

? MPSC (Movimiento Popular Social Cristiano) o 

o 

? FPL (Fuerzas Populares de Liberacion Farabundo z 

Martf) *? MIPTES (Movimiento Independiente de Profesionales do 
y Tecnicos de El Salvador) > 

? PCS (Partido Comunista de El Salvador) j| 

? RN (Resistencia Nacional) > 

z o 

'? PRTC (Partido Revolucionario de los Trabajadores w 

Centroamericanos) 

Nota. El cuadro muestra la situaci6n de la Alianza en su aspecto operativo en el aflo 1987. En el momento de la constituci6n del FDR (1980) estaban 

presentes ademas las organizaciones de la Coordinadora Revolucionaria de Masas CRM (BPR, FAPU, LP-28, MLP) varios sindicatos importantes 

y como observadoras la Universidad de El Salvador y la Universidad Centroamericana (Cat6lica). 
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CUADRO 15 

Numero de Diputados Electos segun Partido en cada 

Departamento, 1985-1988. 

Departamento Partido Polftico 
PDC ARENA/PCN AD PAISA 

Santa Ana 3 3 

Ahuachapan 2 1 

Sonsonate 2 2 

La Libertad 2 2 

San Salvador 7 4 11 

Chalatenango 2 1 

Cuscatlan 1 2 

La Paz 2 1 

San Vicente 2 1 

Cabanas 1 2 

San Miguel 3 2 

Usulutan 2 2 

Morazan 2 1 

La Union 2 1 

Fuente: Elaborado con base a datos de Proceso, San Salvador, CUDI-UCA, No. 218, diciembre 1985, 
p. 16. 
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CUADRO 16 

Distribution segun Partido Polftico 
de cada cabecera departamental\ 1982-1985 (*) 

Departamento Partido Polftico 
PDC ARENA PCN 

Santa Ana x 

Ahuachapan x 

Sonsonate x 

La Libertad x 

San Salvador x 

Chalatenango x 

Cuscatlan x 

La Paz x 

San Vicente x 

Cabanas x 

San Miguel x 

Usulutan x 

Morazan x 

La Union x 

(*) Esta distribucion no fue por elecciones sino por acuerdo entre los partidos: ARENA (Alianza Re 

publicana Nacionalista), PCN (Partido Conciliacion Nacional) y PDC (Partido Dembcrata Cris 
tiano). 

Fuente: Elaborado con base a datos de Proceso, San Salvador, CUDI-UCA, No. 83, 3 de octubre de 

1982, p. 3. 
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