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CONSIDERACIONES SOBRE EL DISCURSO POLITICO 
DE LA REVOLUCION DE 1948 EN EL SALVADOR 

Jorge Rafael Caceres Prendes* 

Introduction 

Lo que sigue constituye parte de una investi 

gation en Ciencia Politica, que presentasemos en la 
Universidad de Essex, Inglaterra, en enero de 
1978. Por razones de espacio, hemos seleccionado 
el capftulo 3? y la primera parte del 4? para ser 

publicados en Costa Rica, con la esperanza de po 
der hacer lo mismo con el resto de la investigation, 
en un futuro proximo. Nos gufan, por un lado, el 
deseo de poner a la disposition de los estudiosos 
de la historia polftica salvadorena, una interesante 
coleccion de materiales que hemos podido encon 
trar en el transcurso de nuestras investigaciones; 
por otro, el someter a la consideration crftica de 
los mismos ciertas consideraciones e hipotesis que 
tales investigaciones nos han permitodo formular, 
con el objeto de estimular aportes sobre un perio 
do historico poco invested o en El Salvador. Esta 
mos convencidos de la necesidad de esta crftica, y 
la esperamos porque sabemos sera beneficiosa en 
cuanto colabore a llenar las enormes lagunas que 
adolecen los estudios de esta naturaleza en nuestra 

patria. Somos conscientes de las limitaciones que 
tiene un estudio de este tipo, hecho fuera de El 

Salvador; ademas, razones de indole academico 

* El autor *s Licenciado en Ciencias Jurfdicas de la. 

Universidad de El Salvador y M.A. en Ciencia Polfti 
ca en el area latinoamericana de la Universidad de 

Essex, Inglaterra. Actualmente es profesor en la Es 

cuela de Relaciones Internacionales de la Universidad 

inos forzaron a comprimir el texto y a realizar a 

toundante uso de notas, por lo que el contenido de 

aquel pudiera parecer un tanto esquematizado. 
Posteriormente a la redaction de nuestra Tesis he 

mos continuado nuestras investigaciones sobre el 

periodo que va de 1948 a 1959 en El Salvador, 
consultando nuevas fuentes, tanto primarias como 

secundarias, que no han modificado fundamental 
mente los puntos de vista expresados en nuestro 

itrabajo, por lo que hemos decidido presentar el 

texto original, sin modifications, esperando am 

pliar aquellos en futuras publicaciones. 
Nuestra Tesis se refiere concretamente a cier 

tos aspectos del nivel ideologico de la formation 
social salvadorefia, centrandose en la coyuntura 
que a nuestro juicio dejo establecidos los parame 
tros del presente sistema politico: la Revolution 
de 1948. A pesar de la falta de estudios cientificos 
sobre este acontecimiento y los anos posteriores al* 

mismo, algunos trabajos se han hecho relativos a 
los efectos de los cambios economicos en las su 

prestructuras politico-ideologicas. Sin embargo, es 
tos se centran en la esfera propiamente politica, 
y, al menos en nuestro conotimiento, ninguno le 
ha dado suficiente enfasis a lo ideologico propia 
mente dicho. Dentro de nuestras limitaciones, tra 

Nacional y sirve contrato de investigacion en la Es 
cuela de Ciencias Pol l'ticas de la Universidad de Costa 
Rica. Su tesis de Maestria se titulo: "The Salvado 
rean 1948 Revolution: A Study in Trarisformism". 
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tamos de establecer algunas hipotesis sobre la espe 
cificidad del discurso politico de las clases domi 
.nantes en el periodo inmediatamente anterior a la 

coyuntura del 48, y en esta misma nuestro proyec 
to de investigation futuro se enfoca en el estudio 
del PRUD (el partido o cargo de realizar los objeti 
vos de la Revolucion del 48), como una agenda 
para expresar dicho discurso. Creemos que un estu 
dio como ese podra dar alguna luz sobre la totali 
dad compleja de interrelaciones del campo ideolo 

gico durante los afios 50, y que podrfa ademas 

proveer de algunos elementos para una mejor com 

prension de eventos que se suceden en la actuali 
dad. 

El capftulo 1? de nuestra investigation presen 
ta el marco teorico dentro del cual se presentan 
nuestras hipotesis. A continuation haremos una 
breve sfntesis de los conceptos centrales, sin lo 
cual no serfa posible presentar el resto. El capftulo 
2? consiste en un analisis de la estructura producti 
va, de las clases sociales y sus contradicciones en el 

periodo anterior al 48, y lo omitimos consideran 
do que no afecta fundamentalmente la exposition. 
El resto de la tesis incluye el periodo de los gobier 
nos de Osorio y Lemus, que no podemos inclufr 

por razones de espacio. 

Consideraciones Teoricas 

Ciertos avances actuales en la teorfa marxista 
de la ideologia nos proveen de materiales concep 
tuales renovados, cuya utilidad en analisis concre 
tos se hace cada vez mas evidente. En nuestro mar 
co teorico, entendemos por ideologia a un conjun 
to de relaciones, de "interpelaciones", por las que 
"individuos, que son simples portadores de las es 
tructuraSj son transformados por la ideologia en 

sujetps. Es decir, que viven la relation con sus con 
diciones reales de existencia como si ellos fuesen 
realmente el principio autonomo de determination 
de tal relation".1 

Siguiendo los analisis de E. Laclau, hemos dis 
tinguido los conceptos de lucha de clases y de lu 
cha popular-democrdtica. La ultima constituye la 
expresion de la contradiction domirfante a nivel de 
la formation social, es decir: la oposicion a la opre 
sion en general. La lucha popular-democratica la 
;consideramos como sobredeterminada por la lucha 
de clases, puesto que esta ultima, al nivel ideologi 

co, consiste en "el intento de articular interpela 
eionespopular-democraticasenlosdiscursos ideolo 
gicos de clases antagonicas. La interpelaci6n popu 
lar-democratica no solo carece de un contenido de 
clase preciso, sino que es el dominio por excelencia 
de la lucha ideologica".2 

Precisamente es nuestra intention el examinar 
las formas en que tales interpelaciones popu 
lar-democraticas se hicieron presentes en los diver 
sos discursos politicos durante el periodo conside 
rado, tomando la forma de nacionalismo, de mo 
dernization, de militarismo, etc. El punto de parti 
da teorico para el estudio del discurso de los revo 
lutionaries del 48 debe ser establecido a partir de 
la definition del concepto de "agencias de mediation 
ideologica". En este contexto, adoptamos la con 
ception de A. Gram sci sobre el Estado, considera 
do como "la totalidad compleja de actividades 
practicas y teoricas por las que la clase dominante 
no solo justifica y mantiene su domination, sino 
que logra ganar el consentimiento activo de aque 
llos a quienes rige"3. Esta definition nos permite 
derivar algunos elementos de analisis. En primer 
termino, el Estado no aparece como una entidad, 
sino como un complejo de actividades que son 
practicas de clase. Ellas tienen una funcion especf 
fica, la de coadyuvar en el establecimiento y man 
tenciondel dominio de una clase particular.Final 

mente, tales practicas combinan no solo la idea de 
domination (coercion), sino tambien la de consen 
so. Tbl distincion permite la formulation de los 
conceptos de Sociedad Politica y Sociedad Civil, 
para expresar la domination directa a traves de los 
aparatos estatales ''estrictu sensu"; y la coiecti 
vidad de instituciones de las que surge el consenso 
"espontaneo", respectivamente. El campo propio 
de la ideologia, entonces, vendria a ser el de la 
Sociedad Civil, y Gramsci identifica a aquella co 
mo la "vision del mundo" implicita en la ley, en el 
arte, en las actividades economicas, y en todas las 
formas de actividad intelectual o colectiva.4. Tam 
bien enfatiza que soio "ideologias organicas", es 
decir, aquellas que son necesarias para determinada 
estructura, son esenciales, basandose su funciona 
miento en la action de aquellos que llama "intelec 
tuales organicos"5. Es importante insistir que el 
consenso no surge por casualidad. Es por medio de 
la totalidad de los aparatos de la Sociedad Civil 
que este consenso es ganado ymantenido. Llama 
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mos a esos, "agendas de mediation ideologicas". 
Constituyen la estructura ideologica de las clases 

dominantes, la organization material destinada a 

mantener, defender y desarrollar el frente politico 
e ideologico. Aquf inclufmos todas aquellas organi 
zaciones destinadas a difundir ideologia, inclusive 
los medios de information, y a cualquier vehfculo 
de influencia de la opinion publica -formas de 
"vision social"- tales como las escuelas, organiza 
ciones religiosas, partidos polfticos y hasta fuerzas 
armadas. 

Los ultimos elementos teoricos que debere 
mos definir se relacionan con el concepto de hege 
monia. Desde nuestro punto de vista, la lucha por 
la hegemonia se expresa en el intento de las clases 
sociales por articular mds y mas interpelaciones po 
pulai-democraticas en sus propios discursos, bus 
cando la conduction cultural y moral de la socie 
dad. El campo propio para tal lucha es precisamen 
te el del conjunto de las "agendas de mediation 

ideologica".E. Laclau ha indicado que la lucha por 
la hegemonia se expresa en los intentos sucesivos 
de articulacion-desarticulacion de discursos polfti 
cos. En este sentido: "La articulation de ideolo 

gfas popular-democraticas dentro del discurso do 
minante consiste en absorber todo lo que es simple 
diferencia particular, y en reprimir aquellos ele 
mentos que tiendan a transformar las particularida 
des en sfmbolos de antagonismo"6. Con esto se 
esta indicando la existencia de un mecanismo de 

neutralizacion, cuya funcion serfa la de prevenir 
que las contradicciones llegueh a un nivel explosi 
vo, es decir, a descubrir su naturaleza clasista. El 

concepto de "transformismo" expresa este proceso 
de neutralizacion/cooptacion de los antagonismos 
sociales, a traves de diversos mecanismos y formas, 
dependiendo del grado de radicalizacion logrado. 
A un nivel mas bajo, la cooptacion puede lograrse 
por medio del clientelismo, o sea por medio de 
lazos personales con lideres polfticos locales. A un, 

nivel mis alto, toma la forma de partidos politicos, 
que son progresivamente integrados al sistema. 
Cuando estos mecanismos fallan una ruptura ocu 
rre, sefialada por el\iacobinismo; eriiesta etapa, las 

aspiraciones popular-democrdticas logran su maxi 

ma autonomia posible dentro de una sociedad cla 
sista, y "el pueblo" se presenta como una alternati 
va politica en si misma, al sistema global. Este 
momento, en el que las interpelaciones popular-de 
mocraticas aparecen en su mas pura forma -pura 

oposicion a la idea de domination en general? es 
tambien altamente transitorio, y se disuelve en la 
reabsorcion de tales interpelaciones pordiscursosde 
clase. Una de las formas en que esto puede hacerse 
es por medio del populismo, en el que tales inter 

pretaciones son presentadas como un complejo sin 

tetico-antagonico con respecto a la ideologia domi 
nante".7 

Para finalizar, podemos ahora establecer nues 
tro punto de vista al respecto del problema de la 
crisis del sistema como un todo. La reproduction 
del sistema no depende solamente de condiciones 

economicas, sino tambien de condiciones superes 
tructurales. Por tanto, podemos afirmar que una 
crisis generalizada puede ser causada tambien por 
una crisis del mecanismo "neutralizador" antes 

mencionado, cuando la cooptacion deja de ser po 
sible y las alternativas comienzan a plantearse en 
terminos de un cambio de la estructura como un 

todo, o como Snfasis en la fuerza, el autoritarismo 

y la represion, para mantener el "orden estableci 
do". Esta seria una crisis de la ideologia dominan 
te. 

Al caracterizar la formation social salvadorefia 
durante el periodo en cuestion hemos intentado en 

nuestra tesis la determination'de los grados en que 
las diferentes coyunturas movieron el fiel de la ba 
lanza de la represion al consenso, o viceversa, y 
que formas tomo el "mecanismo del "transformis 
mo" a traves de ellas. En particular, nos hemos 
centrado en el nivel superestructural, en el que he 

mos querido definir las condiciones en las que la; 
lucha por la hegemonia tuvo lugar.Aqui'hemos tra 
tado de definir las formas de manifestation de las 

interpelaciones popular-democraticas durante ese 

periodo, y nuestro principal foco de atencion ha 
sido las concretas formas de operation de las varia 
das "agendas de mediation ideologica", particular 
mente los partidos polfticos. 
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EL NIVEL SUPERESTRUCTURAL DE LA 
FORMACION SOCIAL SALVADORENA 
NATURALEZA Y DESARROLLO 
DE LA CRISIS HASTA 1948 

Como hemos apuntado antes, todo sistema so 
cial .depende para su reproduction no solo de con 
diciones economicas, sino tambien de condiciones 

poh'ticas, jun'dicas e ideologicas. Es en el nivel su 

perestructural que la lucha de clases se manifiesta, 
bajo condiciones que pueden ser definidas por el 
analisis cientffico. 

En esta section y en la que sigue, nos referire 
mos al tipo de Estado establecido en El Salvador, 
bajo condiciones de un capitalismo dependiente, y 
a las formas de manifestation de una crisis ideolo 
gica que se ha venido desarrollando en la forma 
tion social salvadorena desde principios del presen 
te siglo. Nuestra hipotesis central es que la Revolu 
cion del 48 represento el mds elaborado ?y hasta 
cierto punto el mas exitoso? intento de formular 
un plenamente articulado discurso hegemonico de 
las clases dominantes, aspirando a fusionar en su 

proyecto modernizante un complejo conjunto de 

interpelaciones popular democraticas pertenecien 
tes a las tradiciones radical-liberales. 

Nuestro analisis sera desarrollado a traves del 
estudio del proceso polftico a traves de los anos 

que precedieron al experimento "prudista" (por el 
PRUD' el partido oficial de los revolucionarios del 
48). Aquf pondremos el enfasis en las formas en 
que se expreso la lucha por la hegemonia. En el 
siguiente capftulo habremos de ocuparnos del 
"prudismo" en sf. 

1. Estado, Represion y Consenso 

Actualmente hay un acuerdo bastante genera 
lizado entre los cientfficos sociales en lo que res 
pecta acaracterizar al Estado en America Latina 
como una forma "especial" de Estado Liberal. En 
breve, esto significarfa que los regi'menes polfticos 
establecidos despues de la independencia fueron 
republicanos desde una perspectiva formal, pero au 
toritarios exclusivistas y personalistas desde el pun 
to de vista de su contenido. En el caso salvadoreno 
esto fue determinado por una cantidad de razones, 
entre las que podemos mencionar la necesidad de 
destruir los principios de organization socioecono 
mica heredados del periodo colonial, y al mismo 
tiempo la necesidad de asegurar las bases de la re 

production del sistema a traves de un estricto con 
trol de la poblacion, especialmente de los sectores 
rurales. Mas aun, la dependencia del sistema global 
con respecto a las variables condiciones del sector 
externo, el cual se encontraba por completo fuera 
del control de los grupos dominantes, incremento 
la necesidad de ese Estado de sustentarse en la 
fuerza directa. Zamosc dice que en esas condicio 
nes el bloque dominante "prefirio imponer un pro 
yecto de domination represiva y no uno de hege 
monia democratica"8. Nosotros apuntanamos a 
este respecto que -al menos desde principios del 
presente siglo- el modelo fue mas bien uno de re 

presion en el campo y a la vez de sucesivos inten 
tos de lograr diversos grados de hegemonia sobre 
los sectores urbanos. Esto procuraremos aclararlo 
jen las paginas que siguen. Por lo pronto, baste con 

; indie ar que la constitucion de un ejercito grande y 
ibien organizado fue una tarea llevada a cabo efi 
cientemente desde su fundacion durante la presi 
dencia del General Gerardo Barrios en 1858. Junto 
con la Policia Nacional fundada por el presidente 
Rafael Zaldivar (1880-1884), y la Guardia Nacio 
nal creada en 1912 con la funcion especiflca de 
mantener el orden en el campo, ayudadas por el 
llamado Servicio Territorial, compuesto por reser 
vistas y oficiales y soldados retirados, Uegaron, en 
tre todos, a constituir el mas grande y mas bien 
entrenado aparato represivo de Centroamerica, pa 
ra principios de siglo, canalizando hacia si entre el 
18 %y. el 25% de los presupuestos nacionales.9 

Este Estado tambien intervema en la economfa 
con el objeto de promover ciertos aspectos de la 

misma, principalmente el cultivo del cafe, pero'sus 
bases liberales estuvieron siempre presentes, limi 
tandose los gastos publicos a "la instruction publi 
ca, a la administration, a la justicia y a la policia", 
y declarandose la industria "libre", con exception 
de los licores, del salitre y de la polvora" (Articulo 
67 y 34 de la Constitucion de 1886). Los aparatos 
ideologicos ensalzaban el individualismo, el libre 
juego de las fuerzas economicas, la modernization 
dentro de los marcos positivistas, etc. La Iglesia 
tambien predicaba los valores morales de sumi 
sion a las "autoridades legitimas", lo que era parti 
cularmente importante en relation con el campesi 
nado, para el cual los sacerdotes constituian figu 
res de influencia primordiales. 

En todo caso, ese tipo de Estado, al que po 
dn'amos llamar de corte liberal-autoritario, entro 
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en una crisis que puede ser rastreada en sus inicios 
en los anos 1920 al 30, y que fue una crisis genera 
lizada a la totalidad del sistema, en el sentido que 
indicdramos anteriormente. En el nivel super 
estructural dicha crisis determino diversos intentos 
de las clases dominantes para establecer modelos 

polfticos que permitieran la permanenqia y desa 
rrollo del sistema. En el campo ideologico dichos 
intentos pueden ser identificados en la formula 

tion de variados discursos polfticos de las clases 

dominantes, y por el exito y fracaso que obtuvie 
ron en cuanto a constitufrse en hegemonicos. De 
acuerdo con el esquema seguido en esta tesis, nos 
concentraremos -en estos. 

2. El Martinato; ascension y caida de un 

proyecto autoritario nacionalista 1931-1944 

Si observamos el periodo que precede al esta 
blecimiento de la mas prolongada dictadura perso 
nalista de la historia salvadorena (los 13 anos del 
General Maximiliano Hernandez Martinez), es po 
sible concebir a esta como una solution de ultima 
instancia ante una situacion que claramente habfa 
salido del control de las clases dominantes. El Esta 
do Liberal-autoritario establecido bajo la hegemo 
nia de cafetaleros no resultaba capaz de mantener 
por mas tiempo su modelo politico, basado en un 
pre dominio de los sectores civiles sobre los milita 
res, y en un considerable respeto a las instituciones 
liberales tradicionales. Las clases dominantes tuvie 
ron que aceptar por consiguiente una especie de 
"division del trabajo" con los militares, a los que 
entregaron los principales puestos gubernativos 
con el proposito de mantener la tranquilidad publi 
ca. 10 No nos ocuparemos aca del como este proce 
so tuvo lugar, pero sf sugeriremos que lb que ocu 
rrio ahf fue una autintica crisis de transformismo, 
es decir, una crisis ideologica que se manifesto a 
traves de la incapacidad de las clases dominantes 
para coop tar a las clases dominadas. EI modelo 
politico, bajo la presidencia civil de Pio Romero 
Bosque (1927-193 l),,se habfa liberalizado progresi 
vamente, y su sucesor Arturo Araujo no fue capaz 
de controlar la creciente radicalizacion de las ma 
sas, dirigidas por elementos radical-liberaleS y so 
cialistas. 

La "cuestion social" habia pasado al primer 
piano con el crecimiento de la poblacion urbana y 
de las organizations populares, influfdas por los 

eventos polfticos que acontecfan en otras partes 
del mundo, en esa epoca. Un discurso radical-libe 
ral habia aparecido en la arena politica, expresan 
do una compleja articulation de interpelaciones 
popular-democraticas que iban siendo articuladas 

progresivamente a un mensaje de corte socialista/a 
narquista. Dicho discurso jincluia una (vision pater 
nalista/redencionista de las relaciones sociales, a la 
vez moralista y ascetiea,11 junto con 

|una concep 
tion de la politica que enfatizaba la incorporation 
de las masas populares ?incluyendo al campesina 
do? bajo formas corporativas, lo mismo que una 
insistencia en los valores del gobierno civil. A tra 
v?s de esa vision, ideas de modernismo y democra 
cia iban siendo connotativamente ligadas a un vago 
mensaje socialista. El caso de Araujo pareceria ser 
el mejor ejemplo de esto.12 

Esta situacion iba a tener expresion en una 
crisis del modelo politico adoptado por las clases 

dominantes, quienes no habian evaluado en forma 
correcta la naturaleza de las contradicciones desa 
rrolladas en esa epoca. El modelo corporativista, 
adoptado ai final de la "dictadura familiar" de los 

Melendez-Quinonez (1913-1927) unido al experi 
mento democratico de Pio Romero que la siguio, 
intento establecer los canales para la cooptacion de 
las organizaciones laborales, de desarrollo limitado 
en los sectores urbanos y rurales, en ese tiempo, 
sin embargo, de acuerdo con Zamosc: 

"El caracter revolucionario de las organi 
zaciones laborales en El Salvador no se 

definia por los origenes de clase de sus 
cuadros dirigentes, en su mayoria artesa 
nos, sino que en ultima instancia por el 

trabajo de esos lideres en el interior de las 
masas del proletariado rural. Esto signifi 
ed la radicalizacion del liderazgo y su a 

dopcion de\planteosrevolucionariosfi 
13 

Bajo tales circunstancias, el descontento popu 
lar, que era una consecuencia directa del hambre 
sufridapor (los trabajadores debido a la baja de los 

precios del cafe en el mercado mundial, tendria 
que expresarse en la forma de movilizaciones de 
masas, particularmente en el campo. En tanto que 
el descontento Icampesinocrecfa [bajo la direcci6n 
del recientemente fundado Partido Comunista, A 

raujo fue despuesto por un Golpe militar el 2 de 
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diciembre de 1931, siendo reemplazado por su Vi 

cepresidente, General Maxjmiliano Hernandez Mar 
tinez. Bajo su mandatd el modelo democrati 

co/participacionista seria reemplazado por uno de 
corte autoritario/nacionalista.14' 

El acontecimiento que vendrfa a consolidar el 
nuevo modelo fue la matanza de 1932. Una rebe 
lion campesina locaiizada principalmente en el Oc 
cidente de la Republica, fue severamente reprimida 
durante los meses de enero y febrero, por el ejerci 
to y por brigadas civiles organizadas especialmente 
para ello. El numero de muertos se estima entre 10 
mil y 30 mil, siendo esta ultima cifra la que parece 
acercarse mds a la realidad. Para un pais cuya po 
blacion era entonces escasamente de un millon, la 

proportion no tiene precedente dentro de las tradi 
ciones represivas latinoamericanas.15 Se ha soste 
nido que dicho evento no solo afectola conciencia 

politica de los sectores populares por largo tiempo, 
sino que tambien actu6 sobre la "perception poli 
tica" de los sectores dominantes, cuyo miedo al 

"comunismo'7 -entendido como cualquier ainena 
za a sus privilegios? los hizo entregar el control del 

aparato estatal a los militares, en forma permanen 
te.16 

Pero el Martinato fueitambien el periodo de la 
crisis capitalista a nivel internacional, y el Estado 
tenia que encararla a traves de una serie de medi 
das que significaron un cierto grado de moderniza 
tion de su estructura. Sin embargo, consideramos 
que la modernization nunca constituyo un elernen 
to distintivo del discurso politico dei Martinato. 
Tales interventions estatales fueron vistas en gran 
medida como una respuesta "forzada" a condicio 
nes externas, destinadas a disminuir los efectos de 
la crisis en los sectores hegemonicos. Mas bien po 
demos observar que el traditional modelo agro-ex 
portador fue enfatizado en todas las formas posi 
bles, algunas dc elias tomando formas grotescas de 
un nacional-chauvinismo contrastante con la tradi 
tional "apertura" de El Salvador en sus relaciones 
internacionales. El "enemigo comun" del Pueblo 
salvadoreno, vino a ser identificado con potencias 
extranjeras, extra-continentales incluso. La repre 
sion por lo consiguiente alcanzo a varias minorias 
raciales, a las que se pusieron restrictions legislati 
vas para el ejercicio del comercio. El Martinato 
tomo del traditional discurso liberal la actitud pa 

ternalista hacia la "cuestion social", enfatizando 
las virtudes del "buen padre" -el dictador, en este 
caso- que defenderia a los pobres y aliviaria sus 

penalidades. Las formas de participation politica 
fueron vedadas para todos, con exception del par 
tido oficial (al que nos referiremos luego). Los mi 
litares reemplazaron a los civiles en los mas impor 
tantes puestos polfticos17 y el ideal democratico 
fue substituido por otro de corte elitista, en don 
de solamente los "mejores" (es decir, los 
mas aceptables por la oligarqufa) eran llamados a 

trabajar "al lado del patron". 

A los militares se les dio tambien un trata 
miento especial de casta privilegiada. Su participa 
tion en el presupuesto nacional promedio el 
16.51 % entre 1931 y 194418. Se les estimulo a 
verse a si mismos distintos de los civiles, tanto en 
tSrminos de valores morales "propios de su condi 
tion" ?austeridad, disciplina y estilo? como desde 
el punto de vista de sus relaciones sociales en cuan 
to a miembros de un grupo cerrado, siendo estimu 
lados a vincularse sobre todo entre ellos mismos a 
travesdeinstitucionesexclusivistas -academiasmi 
litar, clubs y bares? y sc les envio fuera del pais a 
cursar estudios especiales, no siempre relacionados 
diretamente con el servicio militar. . 

En tal forma, el militarismo vino a constiiuir 
se como parte integrante del discurso de las clases 
dominantes. La institution militar empezo a unir a 
su traditional papel represivo el de un aparato 
hegemonico, es decir, a elaborar y proyectar una 

ideologia a traveslde practicas concretas que impac 
tan con la conciencia popular20. 

Tal situacion fue aceptada por considerables 
sectores de la poblacion como necesaria, durante 

largo tiempo. Sin dudaque para ello influia el temor de 
muchos a una repetition del "levantamiento bol 

chevique" (como la propaganda gubernamental 11a 
mo a la masacre del 32). En este respecto, el caso 
de los sectores medios es revelador. Ellos resentian 
la declinante situacion economica, pero a la vez 
eran enfrentados como un "enemigo comun" en la 
forma de la intrusion extranjera, y fueron movili 
zados ideologica y materialmente alrededor de las 
clases dominantes en defensa de la Nation.21 En 
tal forma, el proyecto autoritario/nacionalista lo 

gro coop tar a amplios sectores de la poblacion 
que habian anteriormente apoyado tradiciones e 
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instituciones de corte liberal. En tal sentido, si re 
tomamos el concepto de "transformismo" senala 

do en nuestro marco teorico, es posible sostener 

que el fracaso del modelo democratico/participa 
cionista hizo necesaria la regresion hacia una situa 
cion de autoritarismo nacionalista que lograra neu 
tralizar los antagonismos presentes en la etapa pre 
via. Por cuanto la dictadura tambien trato de adap 
tar a su modelo una forma de organization de tipo 
fascista, quedo abierta la interrogante sobre en que 
medida se llego a plantear un tipo de populismo de 
las cLses dominantes.22 

En todo caso, el proyecto se llevo a cabo in 

cluyendo la organization de un partido oficial para 
apoyar la candidatura de Martinez en las eleccio 
nes presidenciales de 1935.23 Este partido, el 11a 
mado "Pro-Patria", fue destinado a movilizar apo 
yo civil al dictadbr,y a la vez a proveer los conduc 
tos para una clientela politica en biisqueda de 

puestos gubernamentales y privilegios.24 

Por mucho tiempo el descontento en contra 
del gobierno se expreso practicamente solo a traves 
de sucesivas conspirations por parte de facciones 
militares rivales, las que careciendo de apoyo fue 
ron duramente reprimidas.25 La oposicion civil hi 
zo su aparecimiento solo a fines de los afios 30, 
vinculada a la adoption de una nueva constitution 
que entre otras cosas permitfa la reelection de 
Martinez. La campana polftica correspondiente 
mostro mas que nunca la intention del dictador de 
mantener un completo control de poder.Tuvo que 
ser llevada a cabo bajo Estado de Sitio26 estando 
todos los vehfculos de propaganda bajo direction 

martinista. El asunto de la legalidad empezo a 
constitufrse en el centro de la oposicion civil, que 
expresaba el debilitamiento del discurso politico 
de la dictadura, ligado a la emergencia de nuevos 

grupos sociales y actitudes. 

Para comprender los cambios que habian teni 
do lugar durante los ultimos anos de la dictadura, 
y como se expresaron en el debihtamientc del dis 
curso dominante, tenemos que tomar nota del de 
sarrollo de la sociedad salvadorena, no en terminos 
del aparecimiento de una "nueva" burguesfa indus 
trial que, como indicamos en otra parte de este 
trabajo, diffcilmente existfa, sino reparando en un 

mas complejo proceso implicando el crecimiento 
de las clases medias urbanas y, en particular, la 

emergencia de cierto tipo de intelectuales orgdni 
cos, y, entre ellos, un tipo de "elite modernizado 
ra" que vendrfa a jugar un papel crucial en la tran 
sition hacia un nuevo modelo politico. 

En lo que respecta a las clases medias urbanas, 
este grupo, mas consciente de los eventos naciona 
les y menos preocupado por las amenazas izquier 
distas que por sus desmejoradas condiciones de vi 
da, vino a constituir un fuerte nucleo de descon 
tentos a quienes no se les podia controlar facil 

mente por medidas opresivas. Cada vez mas, ellos 
empezaron a comprender la necesidad de reformas 

politicas y economicas, y pocos estaban dispuestos 
a aceptar que la depresion mundial era la unica ra 
zon de sus problemas, mucho menos cuando la 
economia se encontraba en recuperation debido al 

mejoramiento de los precios del cafe en el mercado 
internacional. Un importante foco de descontento 

llego a constituirse en la Universidad Nacional, cu 

yas autoridades personal acadtinieo y principal 
mente estudiantes hicieron suyo el mensaje radi 
co-liberal y lucharon bravamente en contra de la 
dictadura, a pesar de los continuos ataques dirigi 
dos en contra de ellos 27. Tales grupos, acuerpados 
por algunos empresarios resentidos por las politi 
cas anti-industrialistas del Martinato, y tambien 
por algunos individuos pertenecientes a viejas fami 
lias terratenientes ligadas a las tradiciones liberales, 
fueron progresivamente concentrando apoyo civil 
y tambien militar en contra de la dictadura, y ca 
nalizandolo a traves de todos los medios que podi 
an escapar de su ferrea mano. Los contactos eritre 
militares y civiles fueron mas frecuentes,llevan 
dose a cabo en el mas absoluto secreto, y las cons 

pirations crecieron en numero.28 

Sin embargo, toda esta oposicion tuvo que en 
frentarse con la mas rigida represion militar. Un 
fuerte Ejercito, una Guardia Nacional controlando 
los sectores rurales que en todo caso se encontra 

ban todavia bajo la impresion de la masacre del 
32? y una fuerza secreta policiaca reconocida co 
mo la mejor de Centroamerica para la epoca, pare 
cian asegurar que las revueltas pocas veces fueran 

mas alia de la etapa de planeacion. Los descontentos 
muchas veces simplemente desaparecian, y las car 
celes de la capital estaban abarrotadas.29 

El otro aspecto a mencionar a estas alturas 
esta vinculado con los progresivos cambios en la 
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estructura del Estado que habfan venido teniendo 

lugar durante el transcurso de la larga dictadura. 
Tales cambios, aunque fragmentarios, habfa dado a 
luz a una forma de burocracia estrechamente liga 
da a las ideas modernizantes. Instituciones como el 
Banco Central de Reserva, creado en 1934 para 
controlarlasreservasdeioro y las emisiones moneta 
rias, y en especial el Banco Hipotecario de El Sal 
vador, establecido en 1935 como una agencia semi 
oficial encargada de canalizar todas las hipotecas, 
eran tfpicas de ese crecimiento en los campos eco 
nomico y financiero. Mas aun, la creation de otras 
instituciones en las que contactos formales tenfan 

que ser establecidos entre elementos de la oligar 
qufa y de la nueva burocracia ?el caso de la Com 
pania salvadorena del cafe parece ser el mas promi 
nente? venfa a ser de crucial importancia en la 
creation de una elite modernizadora que algunos 
han llamado un "estamento gerencial-financiero" 
de la burguesfa.30 En estas instituciones se empe 
zaron a analizar proyectos alternativos de desarro 
llo nacional, con una cierta independencia del ojo 
vigilante de la dictadura. Los choques entre la elite 
modernizante y los sectores conservadores se hicie 
ron cada vez mas frecuentes, centrandose sus dife 

rencias en torno al uso del credito en la agricultura 
y a las poh'ticas distribucionistas, en vista del auge 
economico que acompafiaba a la recuperation de 
los precios del cafe. 

El final de la dictadura fue marcado por una 
sucesion de alzamientos militares motivados, al 

menos formalmente, por el intento de Martfnez de 

reelegirse por cuarta vez. Para tal objeto, esta ha 
bfa convocado a una Asamblea Constituyente para 
enero de 1944. Dichos alzamientos, especialmente 
el ultimo del 2 de abril, fueron el producto final de 
una conspiration apoyada por civiles liberales agru: 
pados alrededor de la organization clandestina Ac 
tion Democratica Salvadorena (ADS).31 Sin em 

bargo, los objetivos de los civiles y de los militares 

coincidian,solamente en el aspecto de la cafda del 
dictador. Los motivos de los militares eran princi 
palmente su resentimiento por la falta de oportuni 
dades de promotion y por las continuas purgas en 
el seno de las fuerzas armadas. Habrfan, sin embar 
go, algunos oficiales con autenticos ideales demo 
craticos. En el campo civil las aspiraciones eran las 

de un retorno a la legalidad dentro de un marco 
constitutional renovado, que expresara los ideales 
liberales y los principios modernizantes. 

Sin embargo, la transition hubo de ser paulati 
na. El dictador se las arreglo para controlar la re 
vuelta de abril, reprimiendola en forma tan cruel 
que la oposicion civil ]se Irecrudecio hasta ,limites 
insospechados. Una huelga general "de brazos cai 
dos" (como fuera bautizada popularmente) dio ini 
tio en mayo, y paralizo virtualmente a la nation. 
En un ultimo intento de romper la huega, Marti 
nez movilizo a cerca de 800 campesinos armados 
de machetes a la ciudad capital. Sin embargo, la 

oligarqufa le retiro su apoyo y tanto su Gabinete 
como la Embajada de los Estados Unidos de Nor 
teamerica le aconsejaroniun retiro |estrat?gico. Ha 
biendose deshecho de sus principales opositores 
dentro de las Fuerzas Armadas despues de la re 
vuelta de abril ?muchos fusilados, y lotrosforza 
dos a abandonar el pais ?Martinez arreglo la suce 
sion de su Vicepresidente y fiel colaborador Gene 
ral Andres I. Men?ndez y abandono el pais el 10 
de mayo de 1944: 

El retorno a un gobierno civil estaba lejos to 
davia de ser una realidad concreta, puesto que las 
matanzas de abril y los cientos de exilios habian 
dejado una secuela de odios pero tambien un firme 
nucleo de martinistas en control del Ejercito.32. 
Estos, empezaron a buscar nuevas formas de man 
tener su preeminencia en una arena politica- que 
cambiaba con rapidez. La caida del dictador habia 
inaugurado un periodo de Expectation yjajuste. El 
presidente provisional, MenSndez, nombro un Ga 
binete conteniendo ,miembros de diversas facciones 
politicas, decreto una amnistfa general y reestable 
cio la libertad de prensa. Sin (embargo, el sector 
civil era consciente del control de la Nation por 
parte de los militares, y centraron sus demandas en 
aspectos constitutionals, en exigencias de eleccio 
nes libres, en la remocion de funcionarios vincula 
dos con el antiguo regimen y en el reestablecimien 
to de las libertades basicas. El Salvador initio un 

periodo de campana politica con pocos preceden 
tes en su turbulenta historia, que iba a marcar la 
transition hacia un nuevo modelo polftico. 
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3. El periodo de transition (1944-1948) 

En cuanto las compuertas polfticas fueron al 
zadas, una multitud de organizaciones se extendio 

por todo el pafs. En un breve espacio de tiempo, al 
menos 7 partidos polfticos se organizaron y empe 
zaron a hacer camparla para las prometidas eleccio 
nes33. Muy pronto las confrontations se polariza 
ron entre el Partido Unificaci6n, Social Democratica 
(PUSD), que representaba una continuation del 

Martinato bajo el liderazgo del General Salvador 
Castafieda Castro* y el Partido Uni6n Democrdtica 
PUD, abanderizado por el Dr. Arturo Romero, jo 
ven medico que habfa ocupado el cargo de presi 
dente del Comit? Civil de la ADS, y que tuviera un 

papel preponderante en la revuelta de abril. De 
hecho se le| conocfacomol el "hombre sfmbolo" 
de la Revolucion antimartinista, y era considerado 
por muchos como seguro ganador en una election 
libre.34 El PUE> fue fundado el 25 de mayo de 
1944, y para junio ya habfa un muy considerable 

apoyo, constituyendo un Frente Unido Democrati 
co compuesto por el PUD, por la Union Nacional 
de Trabajadores ?un fuerte y combativo sindica 
to- por el Frente Democrdticoj Estudiantil y por 

muchas otras organizaciones. El Frente estaba bajo 
la direction de los profesionales de la ADS, y la 

propaganda de Romero enfatizaba sus talentos in 
telectuales y profesionales, sus conceptions socia 
les y economicas liberales (que propugnaban por 
unenfoque1 "social" de los asuntos economicos),|e 
incluso su origen mestizo y su atractivo personal. 
Con ello logro motivar muy fuertemente a los tra 

bajadores urbanos y rurales, y se consideraba que 
los romeristas tenfan el apoyo de vastos sectores 
sindicalistas del pafs. A esas alturas, su plataforma 
pro-civilista habfa ido adquiriendo cada vez mas 
matices antimilitaristas.35 Para el 22 de setiembre 
de 1944, las fuerzas coaligadas habfan constitufdo 
el Frente Popular Salvadorefio, con su propio pe 
ri6dico (El Romerista), y varias otras publicacio 
nes partidistas que diseminaban su propaganda.36 

El pueblo; notaba mds y mds la semejanza de 
este periodo con el del experimento de Araujo, y 
las clases dominantes a su vez mostraban su preo 
cupacion sobre si la situacion no llevarfa a algo 
como los acontecimientos de 1932. Estaban consr 
cientes de la creciente radicalizacion de la arena 

polftica como un todo, en la que partidos de re 

ciente fundacion y en especial el PUD, mostraban 
cadatvez menos capacidad de control sobre sus se 

guidbres. Losi enfrentamientos entre grupos del 
PUD y del PUSD se hicieron cada vez m?s frecuen 
tes, incluyendo a miembros de los cuerpos de segu 
ridad que tenfan 6rdenes de apoyar a los militantes 
del PUSD. 

Al mismo tiempo, los mds etninentes profesio 
nales del campo liberal estaban expresando la exis 
tencia de garantfas constitucionales en muy claros 
terminos. Como el Dr.: Romeo Fortfn^Magafia, im 
portante miembro de la ADS lo planteaba: 

"En estos momentos nuestro TITULO a 
esas libertades esta fundado en la "pala 
bra de honor" de un soldado. La conquis 
ta de esos derechos sera realizada cuando 
la lucha eulmine en la victoria popular-si 
ella es lograda- de modo que esos dere 
chos queden asegurados, enraizados ofir 
memente establecidos en una CONSTI 
TUCION POLITICA que sera el TITU 
LOLEGITIMOi de esas libertades. Mien 
tras tanto, ese titulo no existe, y estamos 
en una MERA POSESION DE liberta 
des".3,7 

Bajo esa elegante fraseologfa jurfdica yacfa el 
punto central del establecimiento del nuevo marco 

sociopolftico que las nuevas fuerzas sociales busca 
ban. Tales fuerzas habian ganado ya una conquista 
al modificar por medio de la Asamblea Legislativa 
varios proyectos gubernativos sobre importantes a 
suntos. Al nivel ideol6gico era evidente que el dis 
curso dominante del Martinato se habia desvaneci 
do, y que nuevas alternativas se abrfan por otros 
lados. 

En nuestro punto de vista, la similitud con el 

periodo anterior a 1932 era real tambien al nivel 

ideologico. Encontramos tambien que una comple 
ja totalidad de interpelaciones popular-derhocrati 
cas se habfan autonomizado progresivamente, y es 
taban siendo articuladas a los mas variados discur 
sos.38 ?s decir, la situacion se aproximaba a lo que 
antes Uamamos jacpbinismo. Para las clases domi 
nantes resultaba particularmente peligroso el que 
alrecledoi del Romerismo se empezaba a constitufr 
un nuevo complejo articulatorio, en el cual ideas 
remodeladas de< Modernismo* y Democracia esta 
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ban siendo connotativamente ligadas al socialismo, 
adquiriendo una naturaleza potencialmente explo 
siva. Desde el punto de vista de las clases dominan 
tes ese era un riesgo demasiado grande para ser 
corrido. Incluso el pequeno sector de elias que se 
habfa convertido al ideal modernizante y que esta 
ban por la adoption de un nuevo marco legislativo 
temfa las consecuencias de una excesiva liberaliza 
tion en tales condiciones. Pero el elemento decisi 
vo en esa coyuntura nO| parece haber sido la evolu 
tion del ideal Uberal-civilista hacia un mensaje cla 
ramente antirnilitarista, en el discurso Romerista. 
Incluso en contra de la aparente voluntad de la 

dirigencia de la ADS, la institucidn militar aparecfa 
identificada con el polo dominante de la contradic 
ci&n popular democrdtica. Democracia y Moderni 
zation no podfan mds ser vistas como compatibles 
con la existencia* de la casta militar, lo que no solo 
resultaba inaceptable para esta ultima, sino que pu 
ru'an en peligro el pilar basico de la reproduction 
del capitalismo salvadoreno como un todo. 

La respuesta no se hizo esperar. Con el pretex 
to de que MenSndez maltrataba a los oficiales del 

Ejercito, y de que no era capaz de controlar el 
"fermento andrquico" que crecfa por todas partes, 
un Golpe de Estado tuvo lugar el QA de octubre y 
el Coronel Osmfn Aguirre y Salinas fue colocado 
como presidente provisional de la Republica. En 
sus primeras declarations lamentaba el "constante 

peligro" en que el pafs habfa vivido, el cual "habfa 
amenazado seriamente la vida institutional de la 

Reptiblica". "Los hombres de conciencia" tenfan 

que actuar, debido a la "aproximidad del caos".39 

Osmfn Aguirre, quien habfa sido Director de 
la Policfa durante la masacre del 32, sabfa c6mo 

manejar los "fermentos anarquicos" y como con 
trolar el caos. Romeristas, dirigentes de la ADS y 
d? los sindicatos, fueron rdpidamente detenidos y 
tenviados al exilio. Se impuso estricta censura a la 
prensa, y una huelga general que ya estaba adqui 
riendo fuerza fue neutralizada por la directa inter 
vention de los militares y por la amenaza de despi 
ido a los empleados. Era el ritorno a la tiranfa, 
pero, ahora, a una tiranfa mds experimentada. Las 
Fuerzas Armadas publicaron manifiestos ofrecien 
do a Osmfn su completo apoyo.40 

Un gobierno en el exilio fue formado en Gua 
temala, dirigido por el designado a la presidentia 

Miguel Tomds Molina, y apoyado por el Romeris 
mo, y que logr6 reunir alrededor suyo ial nicleo Ide 
los representantes del radieal-Uberalismo. Sin em 

bargo, luego de una prometedora etapa inicial en 
la que parecfan haber ganado considerable apoyo 
tanto en el campo diplomdtico como cn t6rminos 

materiales, fallaron en la implementaci6n de una 
invasion a traves de la frontera guatemalteca en el 

mes de diciembre, y luego se disolvieron.41 
Osmin Aguirre, no parecfa haber tenido mu 

chas ambiciones presidenciales, y prefiri6 man^e 
nerse entre bastidores aprovechdndose de sus mu 
chas alianzas personales entre los militares. Una 
vez puesta fuera de action la mal organizada inva 
sion, convoco a elecciones ahora con "la masa lim 
pia". Nadie se sorprendio de que el General Salva 
dor Castaneda Castro, "ganara" sin oposicion algu 
ria. 

El periodo de Castaneda Castro,|inaugurado el 
1? de marzo de 1945, fue el ultimo intento de 

gobierno dentro de las viejas estructuras. La mayfor 
parte de su gestion se vio marcada por una suce 
sion de luchas dentro del Ejercito para mantenerse 
en el poder a toda costa. Lo primero que hizo fue 
desembarazarse de la influencia de Osmfn, arries 

gandose a un golpe que logr6 develar apenas a 

tiempo. Pero el malestar entre los militares no era 
tan simple como antes.|Ellos se habfan hecho cada 
vez mas conscientes de la necesidad de resolver dos 

problemas fundamentales: a) como asegurar de la 

mejor manera su propio "status" de privilegio, y b) 
qui puntos de vista y bases de acci6n debfan adop 
tarse para vSrselas con los conflictos futuros que 
inevitablementeiaparecerfan entre ellos y los civiles 
liberales. Tambien existfa el problema interno de 
la promotion entre las filas (el cual se habfa resuel 
to tradicionalmente a traves de alianzas persona 
tes), lo mismo que naturalmente? el de la selec 
tion de aquellos individuos que podrfan servir me 

jor los intereses de la Institution en los puestos de 

gobierno. Una divisi6n empez6 a dibujarse entre 

aquellos oficiales que habfan sido entrenados en 
academias militares y en el extranjero, y aquellos 
que habfan ascendido a traves de las filas. Los pri 
meros tendfan a convencerse del inevitable triunfo 
de las nuevas fuerzas sociales y polfticas, y por 
tanto erari mas receptivos al compromiso y a la 

moderation que los 61timos. En todo caso, como 
lo ha apuntado Elam: 
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"La consciencia de la necesidad de traba 

jar dentro de un medio ambiente politico 
y social nuevo, se habia convertido en 

parte del pensamiento de muchos oficia 
les'*2 

A pesar de la notable habilidad del General 
Castaneda Castro para embarcarse en todo tipo de 

proyectos diversionistas, incluyendo conversacio 
nes sobre unidad Centroamericana y sobre una 
nueva Constitucion (redactada en 1945), una cons 

piration cuidadosamente iplaneadaiba tomando 

forma, en la que elementos de la alta burocracia 

jugaban un papel crucial. Ciertas medidas tomadas 

por el Gobierno, tendientes a reducir el numero de 
oficiales jovenes, provocaron aun mas descontento 
dentro de este sector del Ejercito, aunque Castane 
da pudo contenerlo recurriendo al expediente de 
enviar a muchos de aquellos al exterior a recibir 
entrenamiento militar o a ocupar puestos diploma 
ticos, y tambien por medio del frecuente traslado 
de potenciales perturbadores de un mando a otro. 
Sin embargo, para mediados de 1948 el grupo* 
conspirador estaba listo para actuar, y solamente 

esperaba la coyuntura adecuada para capitalizar el. 
resto de apoyo que necesitaban para llevar a cabo 
su golpe. 

Tal oportunidad la vino a proporcionar la 

campana para las elecciones de marzo de 1949. No 
solo fallo Castaneda en promover suficiente interns 

popular en la campana, sino que sorprendentemen 
te selecciono al unpopular Gral. Mauro Espfnola 
Castro como su sucesor.43 La candidatura de este 

ultimo, respaldada por un partido "ad hoc", el Par 
tido Union Nacional, demostro ser tan* d6bil que 
Castaneda fue convencido de la necesidad de reele: 
girse (segun fuentes, por los mismos que prepara-' 
ban su cafda).44 Para tal objeto, convoco a una 
Asamblea Constituyente para el 13 de diciembre. 
El dia siguiente, a la hora de la siesta, habfa sido 

depuesto, y el "Movimiento de la Juventud Mili 
tar" estaba en el poder: la Revolution de-1948' 
habfa empezado.45 

LA REVOLUCION EN EL PODER (1948-1960) 

1. La construction de un proyecto social 
democratico 

\fConsefo de Gobierno Revolucionario, 1948-1950). 

La naturaleza conspiracional del golpe hizo 
que tuviera lugar con poca reaction de parte de la 

poblacion. Pero pronto una cadena de aconteci 
mientos hizo evidente que esta vez no se trataba 
de un simple relevo de mandos. Una reuni6n masi 
va de oficiales celebrada el 14 de diciembre selec 
ciono al Teniente Coronel Manuel de J. C6rdoba, 
al Mayor Oscar Bolanos y alMayor Oscar Osorio 
como los representantes militares ante un Consejo 
de Gobierno Revolucionario (CGR) de naturaleza 
cfvico-militar, que habrfa de regir la Naci6n. C6r 
doba y Bolafios (Osorio estaba todavia en M6xico, 
"exilado" desde 1945) seleccionaron al Dr. Rey 
naldo Galindo Pohl y al Dr. Humberto Costa para 
completar el equipo. Para el 16 de diciembre, los 
cinco dieron a publicidad su primer Decreto, en 
donde declaraban siis intenciones de darle a la de 
mocracia salvadorefia "bases completamente nue 
vas" y de "renovar las bases institutional del pafs 
y destruir las camarillas que abusando de la fuerza 

y la mentira han empefiado las mejores tradiciones 

politicas de la patria", declaraban su fe en "los 
elevados ideales de reconstruction de la Patria Cen 

troamericana", y reclamaban que la Revoluci6n 
habfa sido una obra del Ejercito, "en su calidad de 
brazo del pueblo".46 

Este tipo de Consejo mixto era algo comple^ 
tamente nuevo en la polftjca salvadorefia. Mis aun, 
los dos civiles eran verdaderamente representativos 
de la 61ite radico-liberal, especialmente el Dr. Ga 
lindo Pohl, un bien conocido lfder estudiantil que 
estaba proximo a graduarse como abogado. Otras 

medidas mis concretas demostraron la intenci6a 
del Consejo de llevar adelante isus proyectos sin 
mayofes dilaciones. En primer lugar, dejaron claro 
que no se proponfarr reestablecer ningfin estatuto 

jurfdico previo. Abrogaron todas las leyes existen 
tes y llamaron a una Asamblea Constituyente que 
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vendrfa a sentar las l4bases completamente nuevas" 
anunciadas. Mientras tanto, gobernarfan por decre 

tos, aceptando s61o aquello que fuese "compatible 
con el momento hist6rico", apelando a lo que 11a 
maron "las amplias facultades del Derecho Revolu 
cionario". 47 Mds sorprendemente, reaccionaron 
durante tanto en contra de Osministas como de 
Castafiedistas. Lfderes y colaboradores de 6stos 
fueron acusadosdecorrupci6n, procesadosy varios 
enviados a la cdrceL El 20 de diciembre, sus activos 
fueron congelados y el mes de febrero una nueva 

"Ley de Probidad" estableci6 un tribunal especial 
para juzgarlos (Tribunal de Probidad).1 Castaneda 

pas6 varios meses preso, y Osmfn Aguirre "volo" a 
Costa Rica. Se tomaron medidas para dar de baja a, 

viejos Generales y Coroneles, algunos de los cuales 
fueron exilados. Los observadores correctamente 
bautizaron a 6ste "El golpe de los Mayores", quie 
nes "sabfan lo que buscaban y hacia donde orien 
taban sus pasos".48 

El Consejo encontro en primera instancia lo 

que buscaba: la mas entusiastica colaboracion de 

amplios sectores de la intelectualidad proveniente 
de las filas civiles liberales. El nuevo Gabinete, civil 
con exception del Ministro de la Defensa, se cons 

tituyo con lo que observadores calificaron como 
"hombres jovenes y capaces", que tenfan poca ex 

periencia polftica previa a 1948, pero que posefan 
una buena education e incluso varios habfan ejerci 
do la c&tedra universitaria: varios tambien eran li 
terates, y muchos habfan sido duros crfticos de 

gobiernos anteriores; en general todos tenfan estre 
chos lazosconilas clases ufbanas emergentes.49 Las 
decisiones se tomaban y llevaban a la prdctica a un 
ritmo que el pafs no habfa presenciado antes. Una 

proclama de 14 puntos fue emitida el 25 de di 
ciembre (ver anexo 2) en la que el Consejo resumfs 
sus propositos y objetivos y la que recibi6 inmedia 
to apoyo de parte de muchos sectores populares. 
La AGEUS (Asociacion General de estudiantes U 
niversitarios salvadorenos )la respaldo, y lo mismo 
hicieron muchos partidos polfticos, especialmente 
el PAR.50 

Sin embargo, comenzaron a aparecer proble 
mas cuando algunos elementos dentro de la elite 
militar intentaron radicalizar el proceso, designan 
do en puestos claves a elementosidentificados con 
la revueltade 1944. Estos problemas fueron pron 

tamente resueltos por medio de la destitution del 

Mayor Humberto Villalta, poco despu6s de haber 
sido designado como Jefe de las Fuerzas Arma 
das., El Teniente Coronel Cordoba tambien fuereti 
rado, y el Mayor Osorio se constituyo en la figura 
dirigente dentro del Consejo.51 Se empezaba a 
ver claro que la Revolution tenia que mantenerse 

bajo el control de los sectores rrioderados si es que 
iba a ser capaz de realizar sus objetivos. Tambi6n 
algunas figuras civiles fueron prontamente exila 
das, por considerarselos potencialmente peligrosas, 
y el Consejo se sintio con las manoslibres para 
llevar a cabo sus programas. 

Una cuidadpsa consideration de la Proclama 
de 14 puntos y de otros documentos relacionados 
con el CGR nos indica la forma en que el nuevo 
discurso polftico dominante estaba siendo articu 
lado. El discurso liberal-radical habia sido renova 
do, subrayando su contenido "social", y elevando 
a la "nueva legalidad" como el principio sobre el 
que el futuro de la nation vendrfa agirar. Una nue 
va conception de los militares como "reformistas" 
habfa sido incorporada, y el mensaje modernizante 
podia ser ahora canalizado a traves de una demo 
cracia "social" basada en "la armonfa entre el capi 
tal y el trabajo, que son las fuentes de la prosperi 
dad salvadorefia"5 

2 Las bases de la "reconciliation 
del Ej6rcito con el pueblo" (ver nota 46) habfan 
sido puestas, y los proyectos desarroUistas que ha 
bfan estado por tanto tiempo en las mentes del 
"estamento gerencial-financiero" podfan ahora ser 

ejecutados en un clima favorable, y en tranquili 
dad. 

Para los efectos de nuestro analisis, lo que o 
curria a nivel ideologico era que un liberalismo 
"transformado" habfa sido constitufdo como el 

principio articulatorio de una forma renovada del 
discurso Romerista, despojado ahora de su antimi 
litarismo y subrayando las virtudes de los cambios 

progresivos y moderados, bajo el imperio de la ley 
y del orden. Las actitudespaternalistas/redentoris 
tas fueron cambiadas a un "paternalismo institu 

tional"V en el que el capital y eli trabajo discutirfan 
sus diferencias bajo el ojo benevolente de los "im 

parciales" funcionarios gubernamentales. LaDema 
cracia seria formalmente "abierta", y se le darfan 
bases sociales, economicas y culturales a trav6s de 
una serie de reformas. Sin embargo, la ley discrirni 
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naria la participation polftica: una "Ley de Defen 
sa de la Democracia" fue decretada en agosto de 

1949, dejando fuera de la ley a los partidos iz 

quierdistas, y la legislaci6n social se concentr6 en 
beneficios para los sectores medios y -mds en la 
teorfa que en la prdctica- a los sindicatos obreros. 
No se dijo una sola palabra sobre el campesinado, 
lo que en forma alguna resulta sorprendente53. A 

demas, se le dio por primera vez a la Industria un 

puesto de primordial importancia. Se empezaron a 
tomar medidas concretas sobre todo en lo relativo 
a obras de infraestructura y financieras, en diversas 
areas, con el objeto de estimular al sector indus 
trial.54 Asimismo, una nueva visi6n nacionalista 
fue estimulada, que apuntaba hacia el papel de ?1 
Salvador como |el centro dindmico de una futura 
Centroamerica iinida. En la propaganda oficial el 

"enemigo comun que el pueblo salvadoreno tenfa 

que enfrentar no era uno sino dos: el comunismo y 
algo definido vagamente como "la reacci6n" ?el 

capital reaccionario, supuestamente.5 
5 

En resumidos terminos, el Consejo concentr6 
su actividad en la planeacion de lo que habfan de 
ser las "bases socio-econ6micas" de la tan larga 

mente aguardada democracia liberal. El punto cul 
minante de su trabajo debfa ser una constitution 
que viniese a confirmar los principios bdsicos de su 

programa, Se convoco a elecciones para una Asam 
blea Constituyente en marzo de 1950, oportuni 
kiad en la que tambien se elegirfa a un nuevo presi 
dente de la Repfiblica. Oscar Osorio y Galindo 
Pohl renunciaron al Consejo de Gobierno y funda 
ron el Partido Revolucionario de Unificaci6nDe 

mocrdtica(PRUD) para disputar las elecciones. Pa 
ra ese entonces, alguna oposicion se habfa desarro 
llado dentro de sectores estudiantiles radicales, que 
se habfan ido desengafiando de los "logrds revolu 
cionarios". Sin embargo, faltdndoles alternativas 
concretas que oponer a las abrumadoras expectati 
vas centradas en los proyectos ielCGR, y contan 
do con solo un par de meses para orgaiiizarse, la 

oposici6n al PRUD fue solamente nominal, expre 
sdndose a traves del viejo PAR, que seleccion6 al 
Coronel Jos? Ascensio Men^ndez |como su candi 
dato. Osorio gan6 las elecciones ptesidenciates reci 
biendo fdcilmente un 60%de los votds emitidos, 
mientras que Galindo Pohl encabez6 una mayorfa 
abrumadora de Prudistas a la Asamblea Constitu 
cionaL La nueva Constitucion fue promulgada el 7 
de setiembre, y Osorio fue juramentado como pre 

sidente el dfa 14 del mismo mes.56 La Asamblea 
contenfa una buena muestra de los sectores me 
dios, incluyendo elementos modernizantes de la o 

ligarqufa. El Gabinete de Osorio fue sin duda "la 
creme" de la nueva tecnocracia salvadorefia, inclu 

yendo tambien a elementos de la oligarqufa y per 
sonajes claves dentro del Ej6rcito.57 Precisamente 
fue ese caracter "conciliador" el que se constitui 
rfa en la marca del regimen de Osorio, enfatizado 
mis tarde por su sucesor, Lemus. 

Los regfmenes de Osorio y Lemus son el obje 
to de la ultima parte de nuestra tesis, que por razo 
nes de espacio no incluimos ad Sin embargo, a 

puntaremos que ya en el transcurso del primero 
(1950-1956), los elementos constitutivos del mo 

delo polftico que se intentaba poner eh ejecucion 
empezaron a mostrar su debilidad. Luego de un 

periodo initial en que se organiz6 al PRUD sir 

guiendo las lineas de los partidos populistas clisicos 

(nosotros discutimos la tesis de que ese partido 
Uegara a constituirse en un aut^ntico populismo), 
dos fenomenos fueron adquiriendo mis y mis peso 
en el contexto de las polfticas oficialistas: por una 

parte, las posibilidades de Uevar el modelo hasta un 

punto similar al propuesto por el PRI dentro de la 

politica mexicana fueron siendo dejadas de lado 
ante la decision de las Fuerzas Armadas de conti 
nuar siendo una presencia visible y activa en las 

esferas mis altas del poder estatal, por otra, elln 
fasis que se pusiera en un principio en la organiza 
tion de un aparato polftico electoral capaz de a 

traer hacia sf el apoyo organizado y activo de am 

plios sectores de la pobjiacion, fue siendo cada vez 

menor y las principales preocupaciones del equipo 

gobernante pasaron a ser las de Uegar a los mejores 
acuerdos posibles con la oligarqufa sobre la utiliza 

tion de los beneficios econ6micos permitidos por 
el auge de los precios del cafS en los mercados 
internacionales. El gobierno de Lemus, sobre todo 
en sus initios en 1956, parecerfa ser un intento de 

renovar un modelo basado ?al menos parcialmen 
te- en un apoyo popular mis o menos amplio. Sin 

embargo, la declination econ6mica debida a la caf 
da de los precios del cafS a partir de 1955, min6 
una de las bases ?si no fundamental- de un pro 
yecto redistribucionista de corte sotial-dem6crata 

que ?caracterfsticamente? nunca lleg6 a cuestio 
nar las fuentes basicas de la produccidn de la rique 
za ?y de explotacion? de la sociedad salvadorefia. 
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Lemus fue derrocado el 25 de octubre de 
1960 en lo que se llam6 "el madrugon de los com 

padres" j (por los lazos existentes entre aqu61 y 
varios de los militares golpistas). La Junta de Go 
bierno que la sucedio, aunque solamente duro tres 
meses, y no llego a formular polfticas econ6micas 
definidas (se presentaba a sf misma como eminen 
temente transitoria) prometiendo elecciones Bbres 
en fecha cercana; por su composition y la de los 

equipos de gobierno que lleg6 a formar, podrfa 
ciertamente calificarse de democrdtica, recuperan 
do muchos elementos de la tradition radical-liberal 
ahora con mayor sentido "socialista" que en el 

pasado. Fue derrocado el 25 de enero de 1961 por 
el Ejercito, quedando establecido un Directorio 
Cfvico-Militar que es|el antecedenteldirecto del Par 
tido de Conciliation Nacional, PCN, que se ha 
,mantenido en el poder hasta la fecha* presente. 

La caracterizacion de estas ultimas etapas de 
la polftica salvadorena cae fuera de los lfmites de 
nuestros analisis, pero quisieramos observar que si 
bien la cafda de Lemus signified el final del PRUD, 
eso no signified a nuestra manera de ver una modi 
fication fundamental de las caracteristicas del mo 
delo de dominacion inaugurado por la gente del 
48. No solo la composition del "equipo a cargo" 
sigue teniendo la misma estructura cfvico-militar 

(el Ejercito reservandose puestos claves, ahora a 
traves de un mecanismo de selection cuasi-automd 
tica en funcion do las distintas promociones en 
sucesion temporal; los civiles colaborando en el a 

parato estatal y en la organization y funcionamien 
to del partido oficial), sino que el Estado mismo 
ha continuado presentando la naturaleza interven 

cionista/promotora que le fuera impresa con la ma 

yor claridad a traves de las polfticas e instrumentos 

jurfdicos a que nos hemos referido en este trabajo. 
Consecuentemente, el discurso polftico ofidalista 
ha continuado enfatizando elementos modernizan 
tes dentro de una dimension desarrollista y "demo 
crdtica". (El entrecomillado de este ultimo adjeti 
vo quiere apuntar al hecho de que esos elementos 
coexisten en el# discurso oficialista, sin haber podi 
dcrnunca superar su naturaleza contradictoria en el 
marco de las realidades socio-economicas del pafs). 

Para retornar al perfodo objeto de nuestro es 

tudio, creemos procedente mencionar una de las 
conclusiones de nuestra tesis, indicando que duran 
te aquel ?y pensamos que tambien en los anos 

posteriores, hasta el presente? la contradiction bdr 

sica de la sociedad salvadorefia, que reside en las 
relaciones de explotacion existentes en el campo, 
fue mantenida bajo control por medio del ejercicio 
directo de la fuerza. No sorprende que los casos de 
intervention directa de las masas campesinas en la 
arena polftica hayan sido. acompanados de conmo 
ciones y crisis a nivel del aparato de dominaci6n. 
Durante el perfodo que nos ha ocupado, ell"trans 
formismo" actuo como un mecanismo de coopta 
cion de contradicciones comparativamente menos 
considerables. Los trabajadores urbanos recibieron 
cierto beneficio de una legislation social relativa 

mente moderna, y los sectores de las clases medias 
fueron atraidos por los ideales modernizantes. Sin 

embargo, la naturaleza del modelo polftico adopta 
do por el PRUD lo volvio altamente dependiente 
de medidas redistribucionistas basadas en los bene 
ficios del auge economico del sector externo, sin 
haber provocado reformas internas que las permir 
tieran una vez pasado este. Cuando una crisis seria 
se produjo en el sector agro-exportador, el modelo 
tambien entro en una crisis que contribuyo al de 
rrocamiento de dicho partido. 

QuisiSramos concluir aca con dos breves ob 
servaciones que a nueStro modo de ver pueden ser 
extrafdas de las anteriores consideraciones. La pri 
mera se relaciona con lo dicho en el ultimo parra 
fo: efectivamente la crisis economica fue un factor 

importante en la caida de Lemus y del PRUD, 
pero en la historia reciente han habido crisis com 

parables sin que se hayan producido resultados si 
milares. Nos parece que este hecho apunta a la 
consolidation de un aparato de domination que ha 
sido capaz de mantener al menos su estructura for-' 

mal a trav6s de muy distintas coyunturas (la guerra 
con Honduras, la paralizacion del MCCa, sucesi 
vos enfrentamientos populares a todos los niveles, 
etc.) El analisis de ese aparato de domination es 
una tarea planteada a todos aquellos que buscan su. 

superacion, lo que pese a las enormes dificultades 
existentes esta en proceso de ejecucion. La segun 
da observaci6n se [relaciona con la lucha por la 

hegcmonfa como tarea de la coyuntura actual. No 
tamos que el discurso dominante ? dirfamos por 
una necesidad producto de multiples determinacio 

nes, mas que por actitudes demag6gicas que a na 
die enganan? ha insistido persistentemente en in 

corporar dentro de sf diversas interpelaciones Se 

mocraticas, cada vez mis en abierta contradicci6n 
con las practicas represivas que las luchas populares 
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hacen necesarias.jLas fuerzas populares tienen por 
delante la tarea de darle forma y contenido a un 
discurso y a una practica que exprese una concep 
tion alternativa de la Democracia. Para ello tienen 
ya una larga experiencia, y han dejado atrds mu 
chas de las ilusiones que las clases dominantes y 
sus aliados construyeran incluso hasta fechas muy 
recientes; las conocen y las saben identificar. Sin 

embargo, creemos que falta aun mucho por ver en 
el lado positivo de la alternativa democrdtica. El 

tiempo corre aceleradamente en la Centroamerica 
de hoy dfa, y los pueblos son los que tienen la 

palabra. 
San Jose, setiembre de 1979 

DIARIO OFICIAL 
San Salvador, jueves 16 de die. de 1948 

CONSEJO DE GOBIERNO REVOLUCIONARIO 

Decreto N?l 

Nosotros, Teniente Coronel Manuel de.J. Cor 

doba, mayor Oscar Osorio, Mayor Oscar A.Bola 

ftos, Dr. Humberto Costa, Doctor Infieri Reinaldo 
Galindo Pohl, representantes de las fuerzas revolu 
cionarias militares y civiles que han derrocado el 

gobierno de facto que presidia el General Salvador 
Castaneda Castro. 

Considerando: 

Que el regimen cafdo que era continuador de 
una serie de gobiernos que durante muchos anos se 
entronizaron contra la voluntad del pueblo salva 
doreno, y que este, consciente de que no represen 
taban sus intereses ni realizaban sus aspiraciones, 
en numerosas y repetidas oportunidades les mani 
festo su repudio: 

Que la vida democrdtica de El. Salvador debe 
asentarso sobre bases completamente nuevas, ya 
que los anhelos populares se han visto traicionar, 
las leyes han sido notoriamente violadas y en espe 
cials las Constituciones han servido para encubrir 

desenfrenadas ambiciones de mandoy de riquezas; 
Que el pueblo salvaaorefio ha demostrado su 

firme voluntad de renovar las bases institucionales 
del pafs y destruir las camarillas que abusando de 
la fuerza y la mentira han empenado las mejores 
tradiciones poh'ticas de la patria, han comprometi 

do su prestigio en el exterior y han desvirtuadoTos 
fines de la organization gubernamental; 

Que sin motivo justificado se ha mantenidp. el 

pafs bajo Estado de Sitio, con restricci6n flagrante 
de los derechos de la ciudadanfa, lo que es delito 
de "lesa" nacion y produce action jpopular; 

Que en el Diario Oficial Num. 273, Tomo 
145, del lunes 13 de diciembre aparecio un Decre 
to de la Asamblea Legislative sancionado por el 
General Castaneda Castro y su Ministro de Gober 
nacion, en el que una vez mas se transgreden las 

leyes y se convoca a una Asamblea Constituyente 
con el objeto de prolongar el perfodo presidencial 
del General Castaneda Castro; 

Que los elevados ideales de reconstruccidn de 
la Patria Centroamericana, la mas alta aspiration, 
de los salvadorenos fueron usados para encubrir 
maniobras de polftica interna; 

Quejen franca y entusiasta insurrection el Ejer 
cito Salvadoreno, en su calidad de brazo del pue 
blo, ha tornado el poder con el objeto de iniciar 
una nueva vida en; la Republica. 

Por tanto: 

En uso de los poderes recibidos de parte de los 
sectores empefiados en esta lucha en que se reivin 
dican los derechos legftimos y la dignidad de los 

salvadorenos, 

Decreta: 

1- Erfgense en Consejo de Gobierno Revolu 

cionario, que asuma todos los poderes del Estado y 
queda integrado por los suscritos. 

2- Juran el fiel cumplimiento de los princi 
pios democrdticos que animan al Pueblo Salvadore 
no y juran tambien garantizar sus derechos y en 

especial respetar la voluntad del pueblo en la Libre 
election de sus gobernantes. 

Dado en el Cuartel General Ae la Revolucion, 
Primer Regimiento de Artillerfa, en la ciudad de 
San Salvador, a los dietis&s dfas del mes de di 
ciembre d? mil novecientos cuarenta y ocho. 
Tte. Cnel. Manuel de J. Cordoba 

Mayor Oscar A. Bolanos 
Dr. Infieri Reinaldo Galindo Pohl 

Mayor Oscar Osorio 
Dr. Hurnberto Costa 
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1 LACLAU, E. Politcs and Ideology in Marxist Theory 
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rence and Wishart, 1976), p. 244 Hay multiples ver 
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"Analisis de una dictadura fascista latinoamericana", 
en la Universidad No.5 (San Salvador, 1969). 

16 ZAMORA, R., "Principios teoricos para el estudio de 

los militares y sus actividades polfticas en El Salva 

dor", en Ciencias Sociales No.l, Vol. 1, Guatemala. 

(1977). 
17 Ver ELAM, R.V., Appeal to armas: the army and 

politics in El Salvador. 1931-1964. (Universidad de 

Nuevo Mexico, Tests de Doctorado, 1968). pp. 
46-47. 

18 Ibid., Apendice p. 182 

19 Ibid, Capttulo IV, y White, A., op. cit., pp,194-195.( 
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(20 Sobre el tema de los mecanismos ideologicos del cor 

porativism? militar, ver CUELLAR, O. "Militares y 
lucha de clases: acerca de los mecanismos ideologicos 
del corporativismo", en Estudios Centroamericanos 

ECA, San Salvador (1977) 

21 La situacion llev6 hasta el punto de llamar a "honra 
dos hombres de trabajo ... a organizarse .,. en mili 
tias calcadas del "fascio" italiano, de \os cuerpos ar 
mados espanoles (somatenes) de los grupos patrio 
ticos juveniles de la "Action France", para la defensa 
a toda costa de nuestras familias y hogares en contra 
de los mortales y feroces ataques de las bandas de 
villanos que |Constituyen ilasfilas del Ejercito Rojo 
que intenta ahogar en sangre la libre y generosa na 

tion que nos jlegaran antecesores".,Citado en ELAM, 
R.V., op. cit. p. 42. Las militias tomaron la forma de 

"guardias blancas", que tenian carta blanca para ma 
tar en el acto a cualquier "comunista" que vieran ... 

o creyeran ver. WHITE, A., op. cit., pp. 99-101, y 
LUNA, D.A., Analisis, op. cit., p. lk18. 

22 LACLAU, E., op. cit., pp. 173-174. 

23 Martinez "completo" el periodo de Araujo y fue 

candidato para un periodo presidential "propio". La 

election fue una farsa, al no darsele ninguna oportu 
nidad a oposicion alguna, buscandose solamente 
mantener una buena imagen en el piano internacio 
nal. LUNA, D.A., Analisis op. cit., p. 51. ELAM, 
R.V. op. cit., p. 51-52. 

24 El estudio del Pro Patria cae fuera de los objetivos de 
este trabajo. Sin embargo, quisieramos senalar la 

marcada semejanza de su discurso polftico con los 
del fascismo y el nazismo. Mas aun, las simpatfas del 
dictador con el Eje (Roma-Berlfn-Tokio), fueron 
fuente de problemas diplomaticos durante la mayor 
parte de su perfodo. Para un detallado analisis de la 

diplomacia martinista, ver ASTILLA, CE, The Mar 
tinez, era: Salvadoranamerican relations, ,1931-1944 
(Tesis de Doctor ado, Universidad de Lousiana, 
1971), y ELAM* R.V. op. cit., Capftulo |IV. Luna, 
D., Analisis, op. cit., la califica dejuna dictadura 

fascista. 

25 Otra fuente de descontento dentro de los servicios 
militares lo constituyo la creation de una milfcia civil 
en sedembre de 1941. Constitufda basicamente por 

miembros del partido Pro Patria, este cuerpo preten 
dfa actuar como contrapeso de las Fuerzas Armadas. 

Aunque nunca llego a tener el tamano ni la fuerza 
como para constituir una verdadera amenaza a estas, 
no puede ignorarse su semejanza a los modelos nazi 
-fascistas. 

(26 De hecho, el Estado de Sitio se mantuvo en efecto 

hasta la cafda de Martfnez en 1944, ELAM, R.V., o. 

cit., p. 54,. 
27 LUNA,DJV., Analisis, op. cit., p. 120 y siguientes, 

senala a muchos liberales pequeiio-burgueses que se 

fueron desenganando paulatinamente de la dictadu 
ra. Tambien menciona el papel jugado por algunos 
industrialistas y latifundistas en la oposicion. 

A la Universidad Nacional se le privo de su autono 
mfa en 1932, y nuevamente en 1938, y el periodico 
estudiantil "Opini6n Estudiantil" estuvo prohibido 
durante todo el Martinato. LUNA, D.A., Analisis. 

op. cit., pp. 49-50. Tambien Lopez Vallecillos, I., El 

periodismo *nEl Salvador (San Salvador: Ed. Uni 

versitaria, 1964). p. 140. 
28 Lajorganizaci6n de grupos antifascists en apoyo de 

la causa de los Aliados fue otro vehfculo para las 

organizaciones clandestinas contra Martinez, a partir 
de 1941. Luna, D.A., Analisis... op. cit., p. 52. 

29 Ver ELAM, R.V., op. cit., p. 55. 
30 GUIDOS VEJAR, J.R., El papel del Estado en el 

Proceso de Industrialization en El Salvador. (San Sal 
vador: Universidad de El Salvador, Departamento de 

sociologfa, Tesis de Licenciatura, 1974), p. 54 
31 La Action Democrdtica Salvadorena fue constituida 

el 18 de setiembre de 1941. Se proponfa aparente 
mente servir como foro de discusion de problemas 
internacionales. La dirigencia de la ADS esta consti 
tuida por liberales ex-colaboradores de Martinez, de 
sencantados con las poh'ticas represivas y conserva 
doras de este. Aunque estuvo proscrita desde casi su 

fundacion, desarrollo su propaganda antiguberna 
mental con el mejor de los exitos. 

32 Ver ELAM, R.V., op. cit., p.71. 
33 Los principales fueron el Partido Union Democratica 

(PUD), el Partido del Pueblo Salvadoreno (PPS), el 
Partido Unification Social Democrdtica (PUSD), el 
Partido Fraternal Progresista (PFP), el Partido Agra 
rio Salvadoreno (PiJ.S) y el Frente Social Republica 
no (FSR). La ADS mantuvo su fachada apolftica, 
pero de hecho estaba representada en la dirigencia 
del PUD. Ver ELAM, R.V., op. cit., Capftulo VI, 

para una description de estos partidos. 
34 Ibid.,p. 76., 

35 Ibid., p. 77-78, para ejemplos de tales posiciones an 
ti-militaristas. Algun autor ha calificado a estas co 

mo actitudes"infantiles y peligrosas" que fueron cau 
sa directa del fracaso del romerismo. Lopez Valleci 

llos, I., Op. cit., p. 163. 
36 ELAM, R.V., op. cit., p. 77. Ver tambien LOPEZ 

VALLECILLOS, I., op. cit., pp. 164-165 para algu 
nos buenos ejemplos de la presna romerista. 

37 Citado por Elam, R.V., op. cit., pp. 83-84. 

38 Incluso partidos como el Agrario Salvadoreno, fir 
memente enraizados en el campo oligarquico, esta 
ban presentando vagas ideas de democratization y 

"anti-status-quo". Ibid., Capftulo VI. 
39 Ver Ibid., pp. 96-97 para el pronunciamiento fnte 

gro. 
40 Ver Lopez Vallecillos, I., op. cit., pp. 167-169 para 

el "historico" Manifesto firmado por cientos de o 
ficiales de los diferentes servicios. Muchos de ellos se 

constituyeron en figuras prominentes del prudismo 
con posterioridad. 

41 Ver ELAM, R.V., op. cit., p. 101 nota 16 para el 
Gabineta de Molina. Muchos de ellos fueron poste 
riormente colaboradores de gobiernos prudistas. Des 

pues de la fracasada invasi6n, Romero se retir6 de la 
contienda electoral y abandon6 la polftica para siem 

pre. 
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42 Ibid., pp. 114-115. Es importante mencionar que en 

la vccina Guatemala se venfa desarrollando desde 

1945 la experiencia del llamado "socialismo espiri 
tual" del Dr. Juan Jose* Arevalo. Guatemala ha ejerci 
do siempre considerable influencia sobre la politica 
centroamericana. 

43 Otros contendientcs eran el Partido Democratico Re 

publican? (PDR), que apoyaba al Gral. Salvador Pe 

fia Trejo, el Partido Social Democratico (PSD), dirigi 
do por el [Cor.jOsmm Aguirre, y el Partido Acci6n 
Renovadora (PAR),j cuyo candidato Cor. Jose" Ascen 

sio Menendez fue el unico que pudo recibir algun 
apoyo popular. Tambien el Profesor ]ps Andres O 
rantes y el Gral. Antonio Claramount Lucero entra 

ron en la contienda, pero sus candidaturas fueron 

simplemente nominales. El escaso apoyo que Pena 

iTejo y Aguirre tenian entre oficiales de rangos ele 

vados tambien afecto negativamente los proyectos de 

Castaneda. Lopez Vallecillos. op. cit., p. 170. 

44 Con el proposito precisamente de facilitar su caida 

(fuente confidential). 
45 El Golpe fue practicamente sin derramamiento de 

sangre, tomando a todo mundo, incluso a Castaneda, 
por sorpresa. Este ni siquiera tuvo tiempo de buscar 
asilo polftico; fue arrestado y enyiado a la Peniten 
ciarfa Central. ELAM, R.V. op. cit., p. 131. LOPEZ 
VALLECILLOS. I., op. cit., p. 170. 

46 Ver Decreto No.l en el Anexo, y tambien Consejo 
de Gobierno Revolucionario: Mensaje a la Asamblea 
Nacional Constituyente (San Salvador: Imprenta Na 

cional, 1950), pp. 9-10. 
Los mejores ejemplos de los renovados plantea 

mientos sobre el papel del Ejercito pertenecen al 
Teniente Coronel Jose" Marfa Lemus, quien llegarfa 
luego a ser el segundo Presidente prudista. Reprodu 
cimos a continuation este pasaje citado por Mario 

Monteforte Toledo en su obra Centro America, Sub 
desarrollo y Dependencia (Mexico: UNAM, 1972), 
Vol. II, p. 183: 

"Para dirigir la revolution de 1948, el ejercito tuvo 

que abandonar la influencia del clima polftico e iden 
tificarse con la voluntad popular) para formarse una 
nueva mentalidad, con el fin de responder a los impe 
rativos del movimiento democratico mundial... El 

ejercito existe... no para entronizar tiranfas" sino 

"para observar los sagrados postulados instituciona 
les de cumplir la ley y salvaguardar la soberania na 

cional. El ejercito es la fuerza que representa la vo 
luntad del pueblo ... Es una institution con con 
ciencia ... el principal bastion para la defensa de los 
derechos populares por lo que se lucho tan valerosa 
mente en la revolution de 1948". 

Anade Monteforte Toledo que: "Los sectores civi 
les sopesaron la magnitud de esa polftica, que coloca 
ba al ejercito como vanguardia personero, garante e 

interprete de los intereses mayoritarios. Al amparo 
de las libertades que habian venido ampliandose, exi 

gieron la disolucion de las fuerzas armadas, a seme 

janza de lo que habfa ocurrido en Costa Rica y con 
razonamientos parecidos. Esta vez fue tambien el co 
ronel Lemus el encargado de dar la interpretation 

oficial de los militares. Los cuarteles, dijo, son los 
laboratorios de la conciencia de los soldados para 
defender los derechos del pueblo. Pedir |la disoluoi6n 
del ejercito es traicion, porque eso aniquilarfa la de 
mocracia y entronizarfa el sistema que la "revolucion" 

liquido. "Ahora existe una identification ideologica 
entre el ejercito y el pueblo". 

47 Consejo de Gobierno Revolucionario, Op. Cit., pig. 
9. 

48 LOPEZ VALLECILLOS, I., Po. Cit., pag. 170. 
49 ELAM, R.V., Op. Cit., pig. 138. 
50 LOPEZ VALLECILLOS, I., Op. Cit., pig. 170. 
51 El Mayor Villalta publico varios articulos en 

"Opinion Estudiantil" en los que planteaba una lfnea 
mas radical que la de muchos de los revolutionaries 
del 48. Ver Ibid., pp. 420-422 para esos articulos. 
Ver tambien CUENCA, A., El Salvador, una demo 
cracia cafetalera. (Mexico: ARR Centro Editorial, 

1962), p. 115, nota 9 para otra interpretation de 
esto. 

52 Consejo de Gobierno Revolucionario, Justicia Social 
en El Salvador. (San Salvador: Imprenta Nacional, 
1948), pag. 7. 

53 En menos de dos anos fue promulgada una cantidad 

considerable de legislation sobre materia laboral. So 
bre todo la siguiente: Ley de Contratacion Individual 
de Trabajo y Ley sobre reglamentacion interna de 

trabajo (lo. de junio de 1949) Ley del Seguro Social 

(28 de setiembre de 1949); Ley de Procedimientos 
de Conflictos Individuales de trabajo (1949); Ley de 
Sindicatos y Ley de Contratacion Colectiva (9 de 

agosto de 1950). En Consejo de Gobierno, Mensa-: 

je ..., Op. Cit. 
54 El Consejo sento las bases para lo que es hoy dfa la 

principal fuente de energia en el pafs. La Comision 

Ejecutiva del rio Lempa, (CEL), fue creada el 18 de 
setiembre de 1948, y para el final de 1950 todo 
estaba listo para initiar la construction de la gran 
represa de la Chorrera del Guayabo. Tambien se a 
vanzaron estudios para una nueva legislation imposi 
tiva. Consejo de Gobierno, Mensaje ... Op. Cit. 

55 Ver la Nota 46 para los discursos de Lemus. Tam 
bien: Consejo de gobierno, Justicia Social... Op. 
Cit., pp. 67 y siguientes. 

56 Para analisis de k Constitucion de 1950 desde dife 
rentes puntos de vista, ver GUIDOS VEJAR, J.R., 

Op. Cit., pp. 63 y siguientes; GALLARDO, R., Las 
Constituciones de El Salvador (Madrid, 1961), Vol. 

II, pp. 209-214; y GOMEZ ARIAS, J., Marco Histo 
rico de la Constitucion politica de 1950 (San Salva 
dor: Ciudad Universitaria, 1975). 

57 Ver LOPEZ VALLECILLOS, I., Op. Cit., p. 171 pa 
ra los miembros de la Asamblea Constituyente, y 
para el Gabinete de Osorio ver SEMINARIO DE IN 
VESTIGACION III (Varios autores) Analisis politico 
de la historia moderna de El Salvador. Crisis del Caf6 
1958-f960. (San Salvador: Universidad Centroameri 
cana Jose Simeon Carias, Facultad de Ciencias Eco 

n6micas, s.f.), Anexo No.2. En este ultimo trabajo 
los autores analizan tanto el Gabinete de Osorio co 

mo el de Lemus, subrayando su caracter "mixto"., 
Los dos militares eran el Teniente Coronel Jose" Ma 
ria Lemus y el Mayor Oscar A. Bolanos. 
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