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1. (U1Indo Iwibl1lmos de crisis.
de que crisis h1lbl1lmos

No es fácil conceptualizar ba jo un denominador ce
mún, capn de explica r sinleticamente. las ca racte
rist ica s que asume la crisis en Centroam!rica y me
nos aún unifjcar realidades sociales tan disimiles
como la que forma n los paises del .li re1l. Afirmar. po r
otro lado. que las soc ieda des ce ntroamericanas se
encue ntran ho y atra vesadas po r una crisis glob al es
plan tear. acep tando co n gr1lve riesgo para co mpren
de r la realidad social y polit iu de los eslados ce n
troamericanos. el que ha existido un tiempo y un es
pacio previo capaz de ser tenido en consideración
como un pe riodo histÓfico marcado por una eslabi
lidad Otl.linica... Analó&ic1l dualidad tiempo de
estabilidad-liempo de crisis. que nos0011111 • replan
tearnos el cómo se h1l construido el escenario y el
marco histórico desde los cuale s se inte rpret a 111 cri
sis en Centroamérka.

Pareciera ser que 111 crisis ac tual es el resullado
de UIW crec ienle des!qitimación politica y social de l
bloque dom ilWnte y de una forma excluyente de e jer·
cicio del poder por pa rte de la cla se he¡em6nica. S..
tuación que ha dado IUl ar a :: " 11 t..·: "I ifestaciÓn ra·
dical y polarilada de l conflic to ) ~.. 1" !' ," ha de
clases, El qu e se manifieste con tanta i n:t'i1~Id¡,d ha
sido sólo cuestión de tiempo y de l des¡ ast e )dritio
por la olilarquia en sus mb de cie n aflos de man te
nerse en el poder poli tico. lo que subyace. pues.
como marco explicativo para interpretar la crisis son
las consec uencias que acarrea un estilo ceuuee y un
modelo de desarrollo inalterado sustancialmente en
el tiempo. cuyos pilares bb icos se siguen impo nien.
do; siendo el pode r omnímodo de las oligarqui as el
denominador comun qu e daria cuenta de l sentido.
co ntenido y extensión de la crisis.'

El esce nario de la crisis poHtica se visua liza como
la cont radicción existen te ent re orden de dom inación
oligirquico y el proyec lo liberador con con tenido de
moc rálico burgués.lnterpetac ión que tlende a Iras
lad ar el escenario a todos los espacios que constru-

yen la realidad social. Asi. la cris is es. en cuanto
expresión del confl icto. indivisible, correspondiénd~
se mimética mente sus espacios y liempos . un prin
cipio único-de explica ctbn ed ificado a partir de pre
senta r la co ntradicción co mo qu iebra del orden de
domin ación o ligi rquico. Crisis polltica , social. eco
n6mica y militar se asimilan como partes autóno mas
pero de pendient es de ese principio de explicación .

l a crisis polit ica expresaria una crisis en el siste
ma de dominación cuya consecuencia para la oliwar
quia seria la pé rdida de co nsenso. que impediría el
normal funcionamiento del orde n oli¡árqu ico. carac
teriza do por su uso indiscriminado de la violencia
y de la fuerza para hacer fren te a la lu<; ha pOlílica .
Pérdida de consenso he¡emónico qu e hace ent rar en
crisis la a li~nn inlerna del bloque dominante. rea
p,u ec iendo en su interior sec to res que. ~ntes com
prometidos co n el orden oligárquico. se desprendefl
para pasar ~ defender su prop io provec to $OCiela!.
Eltiempo de est~bilidad intet na es reasM'n ilado como
tiempo de he¡emon ia olil l rquica. considerando que
las m~nifesl~ciones exlernas del e jercicio del poder.
como I~ represión. la violencia ins li l uc ion~ 1. el ce
cíqursmo. la co rrupción. etc.. son con stantes que no
pueden intetpret~tse como crisis de domin~ci6n. sinn
como parte de l estilo eenuee Que defllw~ intt insec.ll ·
mente ~ I rélimen oli¡ árquico-mihtat.
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Lau :oolfadkx:iones que se han e;l(plicado en e l blo
que dom inante, entre oligarqu ia y aquellos sectores
que pasan a defender su propio provecto po li t ico',
son interpretadas como lasconsecuenciasde una ma
duración de la bur;uesia. que, hasta ese momento
inact iva. rompe el pacto al considerarse con tuerzas
suficientes para imponer su dominación de erase y
arreba ta r a la oligarquía el poder del Estado; es el
tiempo de la revoluci6n burguesa. De esta manera.
la crisis po lí t ica deja de ser una demostr aci6n, es
ucte semu. del agotamiento de un modelo de de
sarrollo dond e se enccntrarfan también imbricados
los sectores no oligárquicos pertenecientes al bloque
dominante V que se podrían conceptualizar como
buraueslas loca les. El principio de la crisis ccutrce
se halla ría en una reformu lación de est ilo. de ma ne
ra que la refundación de la sociedad penuce dej a
inalte rado e l t ipo de Estado. al no trata rse de una
crisis orgÁnica y de do minación hegemón ica de la
burguesla co mo cla se.

la crisis soc ial se ria la expresión , en la soc ied ad
civil, de la lucha por el poder po lít ico que se desa
rrolla en el interior de l bloque dominante a nivel de l
co ntro l de las instituciones y por ta nto del aparato
de Estado. Su fisonomia se corresponde unívoca meJlo
te con el conte nido materia l que viene de ter minad o
por la forma que ad quiere la qu ieb ra del pacto de
dom inación polltlca, Si esta forma expresa una con
t rad icción entre la oligarquía y bUfguesia. los suje
tos históricos que definen la marcha y desarrollo de
la lucha de cla ses se hayan determi nados estructu·
talmente por e l tie mpo de dom inación impe rante V
po r las t ra nsformaciones que debe acom eter la ere
se soci al emergente Vprot agonista del ca mbio. ere
se soci al qu e ha lograd o consolidar su hegemonla
en la sociedad civil y expresarla en sus aspiraciones,
no sólo su concre to interés de cla se, sino la de to
das las clas es subalte rnas o dominadas que, por el
tipo de estructura soc ial prevatenciente en e l régi.
me n olig.lrquico. no han logrado co nsolidarse como
cla se para sI. El proyec to hegemón ico es, por tanto.
materializa ción conc reta de una clase que inco rpo
ra en su alternat iva tod as las propuestas inacabadas
o aspiracione s de cambio soc ial que se presentan en
la soc ied ad crvtt. El proyecto po lltico-social de ele
se es ya, en esta dimensión, generalizador y amplio
en sus co nten idos, siendo los valores prop ios de la
inst itucionalizac ión de l orde n burgu és. democ racia,
pa rtic ipación, libertad de asociación, e¡¡presión. edc
cación. los que se imponen co mo la tarea inmedia
ta a acc mte r.

Negar explícitamente la e¡¡istencia de una estru c
tura socia l determ inada por la presencia y actuación
de la lucha de cb s#s co mo eJlpresión actual de la

crisis, ha creado la sensación óptica de ser el co ....
Ilictc soc ial centroamericano co nsecuencia de un po
der despótico , militar izado, represivo y excl uye nte,
que Ha mar¡jnado por igual a todos los gru pos y sec
tores sociales no pertenecientes a la oligarquia. Ava·
lándcse así la necesidad de un mod elo poli tico 'art t
culado en tomo a las burguesias loc al es, únicas
supuestamente capacitadas org.lnica~nte para arre
batar e l control y poder po litico a la oligarq uia. El
consenso, ca racteríst ica de este proyecto. tendrla un
efec to mu ltiplicador ya que co nso lidaría e lest ltu
cionalizaria mecanismos de participación social pro
pios de un proyecto libe rador de amplio contenido.
desde donde se retcrmul ada e l" pacto soc ial. En de
finitiva un a tran sición sistém ica que no estructural.

I
Mantener criterios pol íticos maximalistas que fue

sen m.ls 01111 .1 de la d inAmica que marca !QS limites
a la crisis soc ial existe nte, co mo es la fdr mulación
de una alte rnativa popu lar.revolucionaria, no dispon
d ría de espacio social pa ra consolidarse dado que
supone ago tado la vta de una transición sisté mica,
negando a la burguesia su papel dirigente y de mo
crático en e l proceso de ca mbio.

l a relación espacio- tiempo que unifica interna
mente ambas crisis, la po lítica, e¡¡presión de la des
legit imac ión del poder institucional de la oligarquia
y la soc ial, co nsecue ncia de la co nsolida ción de la
burguesla como representante legít ima de los inte
reses de la soc iedad civil, sitüa a los actores princi
pa les de la crisis en un escenario ca rac te rizado por
un con flicto entre régimen o ligárquico y régimen
democ rá tico-burgues. l a crisis económica qu e enla
za e inte rrelacio na es tructura y superestructura es
conside rada como la expresión de ago ta mie nto del
mod elo de desarrollo agroexpor tado r dependien te
del tipo de dom inación oligárquico. Los espacios his
tóricos, ceuuco. socia l V económico, co nfluyen en
la representación de un esce na rio ordenado estruc
tural y ca usalmente ca tegonaado, por suma de las
partes, como crisis est ructural; estructural, desde lue
go, en cuan to que crisis de dominación militar
o ligÁrquica . Sucesión jerárquica y ad ición de prob le
mas estruct urales que sirven de base para expo ner
orde nada y lógica men te el contenido y dimensión
ab soluta de la crisis centro·americana. Esta. con cep
tualización de la crisis, pro pia no sólo de los a.ná li
sts provenientes del mar.w; ismo determinista, sino tam
bién de la sociologla funcionalísta o "positivista
posmoderna" que argumenta sobre la existen cia de
un espacio y tiem po homogéneo para interpretar el
co nflic to en Centtoamérica, e ntra en contradiccio
nes histórica s nada más iniciarse un estudio mínima
mente riluroso de la realidad scclal, polít ica y eco-
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1l6mica 'del área ti paTtfrde princip ios de l presente ;
siglo.

l a primera inte rrogante Quenos asalta en este con
texto es e l desesperado intento por demo strar que
la actual crisis de la regi6n es coinciden te, en todas
sus dimensiones, con la co nstrucci6n de un escena
rio dominado po r un antagon ismo ent re orde n ol¡'
¡árquico en desco mpOsici6n y orden democrático
burgués por co nstruir.

2, EsPAcios y tiempos en lAcriSis ce ntroa merinnA

En primer lu¡ ar.part imos del planteam iento de pen
sar la crisis como una yuxtap osici6n de diferentes
tiempos y espacios de conflictos que permiten ava·
lar la siguiente tesis: la crisis no es sólo una demos
trac ión de la descomposición tardia y lenta del cr
den de dominación oli¡ árquico-tradicional, sino una
man ifestaci6n de la qu iebra de un proyecto
democrát ico-burgués que entr6 en crisis temp rana
mente. desle¡itimando a la burguesia como repre
sentante actual del ca mbio social.2 En segundo lu
gar. manten emos que la crisisecon6mica no es sóíc
consecuencia de un sistema productivo basado en
la monopr~ucci6n aaroe~pOrtab le que estrangu la
las pOsibilidades de un mercado expansivo y diná·
mico ca utivo controlado por los terrat enien tes. Por
el conua rio. la economia centroamericana ha eviden
ciado ciclos de e~pansi6n y crecsn lentc eccoemtcc
que han dE'sfigurado el modelo agroe~portador.3la
crisis es más que una simple crisis en la forma de eco
mulac i6n y reproducci6n de l ca pital. es exp resjén de
un mode lo alta mente co ncentrador. excluvente, de
escasa productividad soc ial donde se unen , nueva
mente, dos procesos inconclusos: la desaparic ión to
ta l del sistema agroexportado r y la consolidaci6n de
un mercado interno au toae nerado y e~p<l nsivo co n
dinámica interna propia. En conclusi6n, la exislen
cia de una superpOsici6n de tiempOSy espac ios cta.
ramente diferenciados tienden en su dinámica a con
fluir en la explkeclén causal de la crisis; pero su
estructura interna presenta una diversificaci6n de
co nflictos que incorpOra aspe ctos de una domina-
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ci6n oligárquica. de heaemonla burguesa , de ciclos
contrapuestos de acum ulaci6n de capital y de insti
tucionalización potltica que deja n sin efecto la te
sis de ser la crisiscentroa mericana, concom itante con
la desarticulación otigArquica. Bajo este planteamie":'
to ce ntral analizarem os las caeactertsucas de la cri
sis en Centroamérica .

El de te rioro y vulnerabilidad que presenta e l eler
cicio del poder poljt lco en Centroam! rica es sínto
ma cla ro de que estamos en presencia de una crisis
orgAnica y de leaitimaci6n que afe cta a todo el or
den socretet y por ende al propio Estado.' Es en este
sentido de most raci6 n de la desintearaci6n mater ial
de l bloque dom inante compuesto sustanc ialmente
por la oliaarqu ia y la burauesla local, en un tand em
donde ha primad o la fuerza política y militar de la
primera. obligando a la segunda ¡t o lí¡arquizarse. Cri
sis abierta, además, por el surgimiento de nuevos su
jetos hist6ricos que han pasado de la pasividad a una
gran actividad politica. agrupando sus re ivindicacio
nes bajo un proyecto populatofevoluciona rioque COl')

trapone dos modelos de sociedad y no como se pre
tend e hacer cree r en la tesis anterior dos tipOS de
regímenes ceuucos. la existe ncia de un bloque po
pular conformado ba jo la definición de mcvimten
te popular da al conflicto esta dimensi6n eneu ctu
ral y orgánica de la cual cerecte en los anos
sesenta .s

2.1. La crisis inicial

l os estados centroamerica nos han presentado siem
pre signos de fragilidad institucional que impide n ha
blar de esta bilidad pOlitico-iOCial como un rasgo ca
recterlstlcc que defi ne su proceso hist6 rico.". Más
bien han sido sometidos a co ntinuos va ivenes que
no debe sorprender en abo soluto al apelativo acu·
nado de ser Estados de inestabilidad permanente.'
Tras la de rrota del proyecto federal del sialo pasa ·
do y el asesinato de Moradn, la cc nstrucc jén de los
distintos estados·naci6n, se co rresponde con la divi·
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~l6n e.spac~1 y ec.onómica que privo du rante la eta 
pa co lonial. l os intereses loca listas de ter rateniee
tes iuatemaltecos, hondurenos. costarricenses,
salva dore ños o nicara¡ üenst s. permiten la balcan j.
zación del istmo Vfa formación de Estados indepen
dientes. Sin embargo, ello no fue mis que el comien
zo de un periodo de anarquJa caracteriu do po r el
sur¡i miento de ejé rcitos y ca udillos loc ales que ere
te ndía n el control hegemónico de l pod er político
soc ial. l a mayor parte de lu ocasiones el conflicto
adquiere connotaciones ieo8rifica~con6micas en
tre dudadanos o bien ent re liberales y conservado
res. l os co nflictos armados evidencian e l poder de
c'audillo s que se autodesignan generales. ejercen el
mando y extiende n su co ntrol sobre la po blaci6 n
u mpes ina local dependiente del terrateniente.'

Así. en tre 1821 y 1900 aproximadamente. se suce
de n gobiernos militares qu e se dan a la tarea de ut;"
Haar su pode r pa ra co nsolidar en el Estado a los gru
pos de terratenientes que representan o que bien
for man parte. desechando la nece sidad de plantear
un proyecto un ificador que solvente la construcci6n
del Estado-nación co mo expresión de un dominio he
gemónico consensuado ampliamente. Debil idad es
tructural de la oligarquía que explica en parte el por.
qué de la inestabilidad pe rmanente y de la crisis
actu al.

2.2. t e s intentos democratico-burgueses
la crisis mundial que podríamos acotar desde el pe
riodo que va de la recesjén económica. auge de l fas
cismo y naz ismo en Europa hasta su derrota militar
y politica en la Segunda Guerra Mund ial por los paí 
ses aliados (1929·1950). afect6 co n distinta intensi
dad y tu vo diferentes repe rcusiones en toda Améri
ca l.at ina.

Cent roamérica se encuent ra gobe rnada en cuatro
de los cinco países por dictaduras milita res. Jorge
Ubicc en Guatemala. 'nbcrcte Carias en Honduras,
Maximiliano Hcrn~ndez en El Salvador v Anastasio
Somou en Nicaragua . Costa Rica se aleja de esta
din.imica con los gobiernos constitucionales de Cal
der6n y Picado (1940-1948). Situación dicta torial que
no se halla muy distante de lo que acontecia en ter
minos generales en el resto del Continente .

EnCentroamérica la recesión supuso cambios cua
ttteuvcs en su estructura produ ctiva mis a tl.i de la
crisis inducida por la ba ja de las exportaciones y de
I....~ iUc:(i(>( de los productos asroexportables, café
v ba nano . t.n Custa Rica las exportaciones no recu-

• Vf ' M T_ ...., .. ( ~ 1_/l'ffKGn dH."'10110wxlllc_
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peral' e l nive l de 1929 hast a 1945, En El Salvado r.
Nica ral ua y C uate mala se reduje ron en.un cincuen
ta y cinco por ciento promed io en un perlodo de cc e
tro anos a partir de 1929. l os precios del café en toda
el área ce ntroamericana, s610 rec uperaron su nivel
en 194ft.' El conju nto de la activídad product iva de
la res i6n cuya base era la expo,taci6n de café y bao
nano Se vio drasticam ente disminuida y provoc6 un
ciclo de esta ncamiento que afect6 a toda la estruc
tura econ 6mica por il ual. siendo lo mas notorio la
pé rdida del poder adquisit ivo y de sala rios. la infla·
ci6n. la con tracc lén de l mercado inte rno. la crisis
financ iera y de inversiones. los problemas de l défi·
cit en la ba lanza de pagos y la ba ja de expo rtacio
nes sup usieron. ta mbién. una suspensi6n seneral del
paso de la deuda exte rna. En 19) 5 estaba n en mora
el cien por cien de los bonos dólares en Guatemala.
El Salvador y CoSla Rica y el setenta y siet~ por ciento
del total de los veintitrb; con seis millon'es de d6la
res en poder de tenedores norteamerica nos. l os es
casos inte ntos proteccionista s pata hace r frente a la
crisis y po tenciar la industrializa ci6n sustitutiva Ita·
casaron por fall a de coherencia y de iniciat ivas cla
ras. además de ser eeonomias fragiles y dependlen
te s. en su desarrollo. de la inveui6n del ca pita l
extran jero.

l a capacidad de las oligarquias ceru reamertceees
para amor tigua r los efectos de la crisis fue casi nula
y se Iimit6 a espera r que puara el temporal. Mien·
tras dur6 la recesi6n no hubo una politica altern ati ·
va para pode r emprende r. con pos terioridad. la vla
de "mcd emlz actén capitalista" de sus estructuras.
Esta lIeg6 de todas formas. pe ro como una conse
cuen cia 16gica del ciclo expansivo que vivi6 la eco
nomia mundial a partir de 1950 y que se manilesta'
r ~ abiertamente en los ene s sesenta en e l ren o de
América l atina. Ot ra vez los ca mbios fueron indu ·
cidos por la dinámica que ad optaba el procese de
internacionalizaci6n del capital.

En co nclus i6n. la crisis no afect6 por ¡I ual a to
dos los sec tores sociales. deja ndo intacto e l poder
de las olilarquias que vieron red ucir sus benef icios
pero nunca al extremo que las debili tara politica. eco
n6mica y militarmente. AsI. es el de senlace de la cri
sis lo que d istan cia a Centroamérlca de la evoluci6n
selu ida por los paises de América latina . Mient ras
en el istmo no se crearon las co ndiciones necesarias
para enf rentar la fase de desarrollo hacia adentr o por
sustitución de importaciones, en el resto de Conti·
een te los cambi os introd ucidos en la estructura pro-
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du ctiva. par.. contraTTntar la crisis y qu e en e l sto
au~nte 'ciclo expansivo del capita l diversificó 1..
produ cción. encon trÓnuevos sec tor" sOciales con
Rf'OVKtos pofiticosy consistencia ideol6tka que a~
!»Iron con e l poder absol uto de las oli.arqulas tI..
d icio nales. Fue el tiempo de la K losión de las be r
¡ue sia s inte rnas y de lo s mo vimie ntos
de'fnocr.\ticcM>uraueses . En Centroamérica. por el
contrario. no existió una etapa de tlansforma ci6n pre
via que modificar.. las rela.cione de clase y de po
der. l os sectcns socia lesemeraentes. bur¡Uftia y e1..
ses medias. k> hacen sin tener una or¡a niud ón
pofltica o una concepción ideoló¡iu clara. la lucha
pOr arrebata rle el poder a las oliaarquias culmina con
la implantaci/m de un modelo como lo defi ne Edel
berto TOl'res Rivas aut oritario-deu ftollista .1O los in
tentos democrlticc>bur¡ ueses son reabsorvidos por
los grupas tradicíonales o derrotados militarmente
con Colpes de Estado que reccm penen la unidad del
bloque dominante integrando y cooptando a las bur
¡ueslas que se unen estrat égicam ente al proyecto
aut Ol'itarlo-desarrollista: es el fracaso y la derrota de
la revolución burau esa.

l o ellpuesto. sínembargo, no debe presuponer que
la estructura económica y social se mantuviese i"I.I·
terada y sin cambies sustancia les. Si bien e l modelo
de crecimiento "hacia ade ntro" y sustitut ivo de im·
portaciones no llegó a tene r las d ímenSKmes loara·
das en el resto de América l at ina. la diversificación
de la producción. fundam entalme nte con la incor
poración de nuevos rubros como el al¡odón. carne
y azúcar. cambíaron la fisonomla y modifiuron el
tradiciona l modelo agroexpOl'tador. l os indices de
crKim~nto en la reaión enue 19.50 y 1978 supe ra
ron el cinco con tres por ciento. lo que sianlfica que
el producto por habitante exced ió en casi el ochen
ta pOI' c~nto el observado en 19.50. l a población ur
!»Ina creció en ese mismo espacio de tiempo de un
diec:iseis a un cuarenta y tres por c~nto. l a partic to
pación relativa de las actividades primarias descen
dió de un treinta y ocho por cien to a menos del veln
teisiete. mientras que la part icipación rela tivl de las
act ividad es secunda rias ascendió de un catorce por
cien to I mAs del veintiuno por ciento. la espe ranu
de vida 11 nacer pasó de.cua renta y seis con uno a
sese nta ano s. la tUa de mortalidad infantil se recu
jo de un cui noventa a un cuare nta y nueve por cada
mil nacimientos.U Dalos que atestiguan cambios
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cualitativos que inciden. alterando. la estNctur.. i....
tern .. de las sociedades centroamericanas . la indus
trialización. pese a ello. no h.. implicado m.\s·Que
Ul'\a mayor concentració n de la riqueza. ..ce'ltua~
do las dife rencias sociales preexistent,s y aaudiza~

do las contr adicciones de clase. AsI. el veinte por
cieñro mis pobre participa sólo del ues con siete por
cimto del inareso y e l veinte por ciento mis rico del
cincue nta y siete con cuatro p<lf ciento. Mis del cua
renta por ciento de la pob ladón de l Istmo se haya
en condiciones de extrem.. pobreza y el sesenta y cin
co por ciento de la misma vive por deba jo del um·
bral de la " no satisfacción de las necesidades b.\sto
cas"." A esta s cifras tiay que aareaar el cont rol que
e jerce el cap ital norteamericano en el proceso pro
ductivo y su papel determ inante en el desa rrollo de
pendiente que afecta a la re¡lón.

Estos tres fact ores. diversificl'_c ión product iva en
los aftos 60. dependencia exterior y concentración
del capital. son los que mejor explican el actual ee e
tenido de la crisis eco nómica y da n raaén de la de
bilidad estru ctur al de las ~ ll tes empresaria les sural
das en los enes SO para enfrentarse a las oli,arqulas
tradicionales. Contradicción resuelta con una sImbio
sis entr e los nuevos ¡rupas Konómicos que se desa·
rrollaron al amparo del poder de la o/i,arQuia cafe
talera. creando un pacto implicito de distribución de
ramas product ivn entre oligarquía y bur¡uesla. la
crisis no es. en este sentido, resu ltado de la quiebra
del mode Ja a¡roexportador . sino de un mercado dé
bilmenie es tructurado const ruido a imaaen y seme
janza de las necesidade s de la burauesia expona~

ra y del capital financiero nacional e internacional.
l os cambm ploducidos desde los atlos SO han ter
minado por desd ibujar la imllen simplista de estar
en presenc ia de una crisis del modelo de acumula
ción !»Isado en el aaroexportactón. l as transforma
ciones rompen esta concepción que se muestra in
suficiente para explicar el alca nce y contenido de
la cr isis. Por el contrario. h ta parece ser mi s expre
sión de un proceso de industrialización sustitutivo
inconc luso que tiene su explicac ión en la fruslración
política de un proyecto democrát íc~burau~s Inca·
paz de crear un espacio que rompiese el modelo im·
puesto por las oli¡arquias cafetaleras.

Al finalizar la Seaunda Guerra y como consecuen
cia de la derrota del fascismo. se inaugura en Amt
rica l atina una nueva etapa. La caida de las dict a·
duras abre un cielo de libertades políticas y de
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des.llrroUo KOft6mrco Qtlf t ien4e. en su dinlm ica. a
redef inir el Moqué dominante. Cent'~m~'ic. vive
~n pa rte esta eufOl'ia democr1t ica y de~'rollls.

mo. pero ' " dnenlKt es rad icalmente diferente. l a
uid,) de: JOf~ Ubico en Guate rNla. que s¡¡ nifie6
el IiScenso de Jos seceeees med ios ., de una bura~
sla nacionilistii con J. Arhalo en 19" y continua·
da por Arbenz en 1951 es intem¡mpida vioIentarMnte
por el , olpe de budo de ~a$tillo Armas eri 19504.
Golpe militar que redefine las estnte¡ias e incorpof.los nuevos valores id~l6aico-politico$ que bus
ca n una nuev.J Ie¡it imación de la oli••rqu la. l a Iu
eh. anticom unista y ·Ia concepción del enemiao
interno, son 1115 novedades qu e avalan, las nuevas
dictaduru . Lastransformaciones democri tkas. la ,~

forma aarada. la sindica lizaciÓn. la ~rt¡clpaci6n po
pul,u , el sUfaimie nto y desarrollo de los pa rtidos pe
Iit icos. son vividos por la oli¡arqula y los militares
como un ate ntado radiu l .dmtema ecnuco. Se bus
ca la dominación hegem 6nica ml! qu e en el esta 
blecimiento de un sistema de libertades reales, en
su idea ab soluta , enfrentada, se dice, rad ica lmente
al co munismo.

El bloque dominante se fund ament a a través de
una ellrateg ia frente al enemi¡ o. El Ellado amena
zad o en sus cimientos debe actuar en co nse:-•.encia.
la tarea co ntra la subversión comunista se deja en
manos de las fuerza s armadas. las dict aduras que
sur¡en lo hace n con el benepllcito y condescenden
cia de la po tencia he¡em6niu, los Estados Unidos,
quienes las pa troci nan. l os nuevos gobiernos mili
tares no SCjHl, ahora, expres ión simple de ans ias de
poder de caudillos loc ales o de fuciones de la 01...
¡arqula terrateniente, represen tan una nueva dimen
sión estratég ica constit uida en torno a la doc trina
de la se¡uiridad nacion al.u

Guatemala, en Centroamérica, marca el punto de
Inflexión en el con tenido mat~ri al qu e asumen los
nuevos golpes de estado, impliundo de i¡ ual modo
la derrota de finiti"a de los movimientos democrat i
zadOfes de co rte nacionalista·bu r¡u". Su experien
cia asi lo atesti¡ ua. Bajo el ¡ obierno de Castillo Ar
mas se pone en funcionamiento los com isariadOl
militares, especie de reclutadores de conscr iptos que
eje rce n, ademAs, la función de control de la pobla 
ci6n y de Informantes ante el comando militar de la
zona. Se r@Oraanizan las reservu militares con cui
doce mil homb res en armas que son ob li¡ados a in
co rporarse al partido ¡ubernamental (M.l .N.). pre>
du ciéndose una ide ntificaci6n entre ejército y part i-
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do . Se crea la po licla militar ambulante (1960) que
tiene la tarea de control de la población rural y de
brinc:Mr prot ección a los terratenientes. Durante el
¡ ob ierno d..Méndez Montene¡ro (1%6). ún ico pre
sidente civil hasta 1984, se institucionaliza la inde
pendencia del e jHcito respecto al~r civil, otOl
¡ ando a lu Fuerzas Armad as autonomia pa ra
desl¡ oar libreme nte a Jos altos mandos asl como en
la esuate¡ia de ¡uetra antisubversiva y control de
la repres tón poll tica. Se pone en prl ct ica e l procra
ma de contra insur¡encia. l as Fuerz as Armad as que
se modern izan al ampa ro de la ayud a proporciona·
da por los Estados Unidos, se co nvierten en lrbitros
y en sustentadores del ré¡ imen oli¡lrquic o. Sus
m~bros, desde of icia les de ba ja ¡ raduaci6n, cuen
tan con prerro¡ ativu estatales pa ra la adquisición
de viviendas, t ierras y pues tos en la administraci6n
civil. Su poder se expande a todos los ejpaciOl de
la soc iedad civil. militarizlndola y controlAndo la,

El " ¡ uatemalazo"; como lo apOdara uno de los
ml! brillantes periodistas e historiadores de la re¡ ión.
CreaOfio serser. indica el camino que siguieron, si
exceptuamos a Coll a Rica , todos los pabes del
l rea.14 l a crisis ab ierta por el sura imiento de movi
mientos democ ratizadores es reabsorbkla bajo un
nuevo sistema de alianzas. l a oli¡:arqula se abureuesa
y la bur,lJesia se olitarquiza, prod uciéndo;e una un...
dad est ab le en tre ambos sectores que pasa n a com
poner el bloque dominante desde los anos 50-60. El
miedo de las bu!lueslas loc" les a ser sobrepasadas
e n fU S presupuestos por los movimientos populares,
les lleva" renunciar explícitamente al camino de
transformac iones soc~l es, buscando, en adelante,
una alianza que ¡arant ice, stricro senw, su pode r eco
nón,;".os y sus benef icios obtenidos arad as a la su~
rexplo tación y 11 la represión ¡eMralizadll.

Proceso de ol i.arqu ización del~r que se ex
tie nde po r tod a la re¡ión. l os movimientos
democrltico-burlueses que buscan tran sformar las
estructuras tradicionales se hayan, en sus intentos,
sometidos a continuos ¡ olpes de Estado que restan
cont inuidad y van minando su fuerza V vaciando su
contenido de moc rAtico la propuesta inicia l. acaban
do por ser cooptados o inte, rados por la oli¡ arqula
a un nuevo proyecto de bloque dominante, ce ract e
rizad o ese ncialmente por la militarización del Ena·
do y la sociedad civil.

En Honduras, tras la dictadura de Tiburcio Carias
(1948) se ab re un periodo histórico que se ha asimi.
lado como la et apa de modern ización y relOfmas
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el cincuent. y uno por ciento de l excedente prod~
cido mientru que el cincuenta pOr ciento de 1,11$ uni
dades product ivas mb pequenas no llega Aobtener
ni el uno por d e nto; pilr. e l café el uno por ciento
de las empr~s se ,lIprop~ del treinta,y cinco y el
cíecueota por ciento sólo obtiene un uno por cien
to; en el comercio el uno por ciento de las en'IpttiU
grandes se apropia de l cincuenu y cuatro por cien
to del excedente y el cincuenta por ciento de em
presas mis pequenas sólo obtienen el catorce por
ciento del to tAl; en la producctbn &luC.llrera cuatro
empresas se apropian de l sete nta y cuatro por cien
to del excedente; en el sector industrial el uno por
ciento de empresas se apropi. de setenta y dos por
ciento del excedente y el cincuenta por ciento de em
presas mis pequ et'lu lo hacen sólo del cuatro por
ciento . En cuanto. la estructuración del merC.lldo
interno y el co ntrol que ejercen los gr.ndes censor
eles ell:t ran jeros asl como las empresas mo nopblicas
nacionales sobre la oferta de bienes de consumo la
situación no es diferente de la antes e ll:puestA. la pe
quena emp resa, que constituye el setenta y nueve
por ciento de n pita listas, percibe escasamente un
doce con ocho por ciento de los ¡n¡resos; los med¡. 
nos empresarios que representan el uno con siete por
ciento del total se apropian del veinticuatro con tres
por cien to y los ¡randes capit. list.s que represen
tan menos del uno por ciento del tot al de propiet a·
rios de med ios de producción se apropian del sese n
t.ll y dos con ocho por ciento del toUP '

l os ultimos intentos para lomper est.ll d inlmica
de crec iente militariu<:ár\ se producirln con pos
teridad a la Cuerr. de los 100 diu con Honduras.
En1972 1i1 experi('ncia de la cc.lkKln Unión N.lIcio
n.ll l Opositora (UNOl formad. por el·P.rtido Oe~
crata Cristiano. e l Movimiento Nuion.l Revoluc~
n.ll rio y el Partido Uni6n Democritica Nacion.lin • •
cuyo nndidato fuese losé Napoleón Oua rte, ser1
tempranament e ftustr.da. 5610 losr.r' conoc er Jos
resultad os ya que un r1pido Golpe de Est.lldo apo
yado pOrlos Estados Unidos impondrl Al Coronel Ar
turo Molina. quien contari además con el fAVOf de l
Consejo de Defensa Centf'O,)melkano (CONDECA)."
Después de siete atlos de sucederse lobiernos mili
tares, ser' una parte de lAofic ialidad joven quiene s
intenta n, el15 de oc tubre de 1979, democratiur las
estruct uras del pals. l.ll propuest. de Ado lfo Maja·
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d.tm~ que viviri el pab. Irónica·
mente f ste seria impulsado por viejos colaborado
res de la d ictadura (¡obierno de C¡¡'"ez, 19-i8-195-4)..
p,pr los representantes de la oposici6n trad icional en-'
cuadrada~n el Partido liberal (¡obierno de Villeda
Moraln, 1957-1963) o por el mismo ejfrcito (¡ob;e,·
no de Osva ldo l6pez "rrellano, 196).1972). Sin ern
barIO, este sin¡ular periodo. que se puede acotar en
tre 1943 y 1972, se correspond e mbcon un ciclo ae
expansibn cap italista y refltructuraci6n de l bloque
e n el poder que un proyecto propiamente demo
crltico.' s

la militiltinctbn del Estado y de la sociedad ci
vil tendrl su mb imil eJq)resibn tras liIluerril, y con
s j¡uien te denota. con El Salvildor en 1969. donde la
oficialidad joven, favored da por la pfrdida de los
altos mandos, se situa en la cupu la del poder llevan
do a cabo una reestructuración interna que apoya·
da por Estados UDidos supuso traspasar el mando a
una nueva l eneración educada técnica , n1i1ila r y es
traté¡icamente en las escue las nortea mericanas. Este
proceso culminar. en 1975 con la sustitución de l b
pez "flella no por Juan Melgar Castro no sólo como
Presidente sino como c enera! en Jefe de las Fuer·
zas Armadas. l a burguesla que se benefició de la ete
pa modernin dor,lI junto con las jc. pas j medias Iveia
d~mo sus proyectos sucumblan ba jo una reccmpo
sictón de l. oli¡a rquia al cual se sumaron por impo
tenciil y miedo a un,¡ radiuliu ci6n que pudiera ter
minar en una revoluci6n social de contenido popular.
Asl se suman a los grupos conse rvadores que tras el
¡olpe de 1975 vuelven a tener e l poder eeuuee, estil
vez con el apoyo de qu ienes. en su dia, emprendie
ron este peculiar proceso modet'n izadot en Honduras.

De forma contrar ia, el surlimiento de una bulg~

slil industria lizante en El S.Ivadof con pe"pectiva
politica par. proyec ta rse hf:¡embnica al poder oli
,irquko se hilya suped itada desde mediados de la
década de los cuarenta a la forma como se materia·
Iin el proceso de desa rrollo industrial y a los etec
tos que presentil un crecimiento econ6m ico caneen
tr,lIdor y ell:c1uyente sobre l. distlibuci6n del in¡ reso
y centrAlización del ca pital. l os dAtos ell: istentes se
Ilalan cla rAmente lAevolucibn de este proceso.

l . distribucibn del in¡ reso no ha cambiado si¡ ni
flcat ivamente en los útum os treinta AlIos. En las di
ferentes ramas productivas la conce ntrac ión de be
neflcios se desglosa de la siguiente manera: el uno
por ciento de las t!mpresas ¡anaderas se embolsan

" v"",, rou...~. l . foMl ., C04: u <_<;o.. deI_"",
~,delr""HKioA#... HondvtH. 1' 16o " " . l d 1DUCA. $.M
10ft. CotU I IC" "'1.

..~~ 1/ w-,....., "(OI'<e'II'K;o..-.om;u r /lHp
""" .....c....._" Cl.....SO Húfa. l . MhICO. , ti..

"S.~l" V. I_.~ -n s. ..., <riM. d< 1...... Iu<~ ••-.
"' "-'<. L~""" HitIoI.. ft -.lio Id. SiP> aJ. Mhk .. ()p.
CiL. pp. •14l1 .



76 E$tudi08Latin<»mfricKlOl

no y Jaime Abdul Gutié rrez avalad.. predeetmente
por las or¡ anizac.iones pop ula res y sindica les, ten
drá una de.!as más duras respuestas. El triunfo en
Nicaragua de la Revoluci6n Sandinista en julio de
1979 y el aUlle de las organizaciones guerrilleras en
el interior del propio El Salvador, alertan a Jos seco
ta res más conservadores y los grupos tradic ionales
del peligroque supone el proyecto reformista.-El ex¡"
Iio de Majano a cccc menos de un ano, va a signi f i.
car la implantad ón de un sistema represivo, basado
en el terror y la militarizaci6n absol uta de la socie
dad civi l. Así, entr.e 1980 y 1987 la cr isis se expresa
bajo una nueva dimensi6n: la guerra civil y el enfre n
tamiento directo entre dos ejércitos, el gube rnamen
tal y el conformado por las fuerzas revolucionarias
agrupada s en el FMlN·FDRque ccntrc tao, en la ac
tualidad, un tercio del total de l te rritorio nacional.
Situación que impide la aobernabi lidad del pa is. su
mido en una crisis de hegemon la y dominación cuya
solución presupone , necesariamente, la presencia de
las fuerzas pop ular-revolucionar ias."

Mientras en los paises del Istmo se vlvla, con ma
yor o menor intensidad , un periodo de mcdemna
ción y desarrollo politico, en Nica ragua se consoli
daba parad6jicamente la dictad ura de Anastasio
Somoza. la pugna interoliaárqu ica que caracterizó
la vida pollñca del pa ls hasta el advenimiento de la
dinastla Somoza dio IUBar a un co nsenso de domi
nación hegemónica sellando un compromiso expll
cito entre liberales y conservadores a part ir de 1950.
l a dimensión estratégica de este pacto polit ico man
tuvo sin a lteracio nes susta nciales el acuerdo hasta
la crisis abierta tras el ter remoto de 1972. Durante
este periodo los distintos sec tores de l bloque domj.'
nan te pudieron ell:pandir. ampliar y diversificar sus
actividades sin demasiadas trabas. al amparo de una
d ictadura milita r de carácter persona l. El ciclo ex
pansivo de la eco nomla capitalis ta, entre los aees
1950 y 1973. favoreció un proceso de industrializa
ción incipiente transformando el modelo pt"imario ex
port ador. La incorporación de nuevos productos de
expor tación co mo el algodón y la ca rne. la instala·
ción de empresas de capital norteamericano y la apa
rición de los dos principa les grupos económicos lo
cales vinculados al Sanco NicaragOense. Banco de
América, respectivamente, culminan en una división
tecn ica del mercado, cuyo poder se ell:pande y am
para en una dominación polít ica que recae sobre el
prop io Somon y que aco mpana co n la militariza·
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ct én de la soc iedad civil por intermed io de la Cuar·
dia Nacional."

Las d iferencias sur¡idas entre ambos grupos eco
n6micos, de escasa impottt1Mcia hasta 1972, hicieron
innecesario la formulación de un crcvec te democrá
tico, más allá de la demanda de ampliación de es
pacio para desarrollar sus actividades productivas y
esceccte uve s. t c s escasos intentos formulados para
te rminar con la dictadu ra no tendrian demasiadas
co nsecuencias, exce pto la readecuación interna del
modelo. El asesinato de Anastasio Somon Ca rda
en 1956, culmina, mutatis mutand i, con la ascensión
al poder de Luis Sornoza (19S6-1 %3~ Elnombramien
to de René Schick (196l-1966) como presidente no
alterará el pacto politico de 1950. las co nt radiccio
nes internas del bloque dominante se asemeja n mh
a protestas inorgánicas que a una crisis de hegemo
nla. El nombramiento de Anastasio Somoza Debay
le en 1967 como Presidente, a pesar de ir en cont ra
de l Partido Conservador, no suscitó un enfrentamien
to directo ni menos aún un co nflicto abso luto de in·
tereses.lO

No será hasta 1972 cuand o un sector del bloq ue
dominante decida romper el pacto a raíz del mono
polio Vcontrol que la ay'uda internacional. rec ibida
tras e l te rremoto de 1972. rea lizará el grupo ecooó
mico dominado por los intereses scm cc ístas. Had a
fines de 1973 las discrepancias dan lugar al nacimien
to de la primera organización cenuca (Unión Demo
crática de liberació n, UDEL) que gestada dentro de
la prop ia clase dominante, por el carác ter cansmé
ueede su creado r, Pedro Joaquin Chamorro, logra
aglutinar a "peq uenos y medianos terratenientes y
empresarios que cuestionan el somocismo v especu
tan con las posibilidades de deshacerse de él. pro
pugnando nuevas formas de dominación politica. A
esta vla se ha sumado e l Partido Soc ialista y las cen
tra les obreras buscando una a pertura de mc
crática."l1

la creciente polarización y polit izadón de la so
ciedad civil. unida a las acciones armad as impulsa·
das por el resurgido Frente Sandinista de liberaci6n
Nacional, secuestro Vtoma de la casa deChema Cas
tillo en 1974. obliBan a la dictadura a la mjlitarización
global del pats decretando la ley marcial y el Eua·
do de Sitio ¡decisión politica que se m3rltendrá du
rante tres anos. l a unidad de la burguesia no somo-
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que tiende, en su desa rrollo, a transformarse en una
cr isis 'o rgánlca '1 deslegitimac ión del Estado
ó tig!rquico-milita r, que se debe enfrentar, al mismo
tiempo, con la apar ición de un poder contrahe¡emó
nico: el movimiento popular revolucionario.

la radicalización del conflicto scclal no devendrá
ya únicamente por la existenc ia ob jetiva de contra
dicciones entre burguesla-oligarquia . l a dimensión
est ratégica la determ ina el car écter orgánico en que
se manifiesta la crisis. Siendo su propia dinámica in
terna la que configura el nuevo escenario donde tien
de a desenvolverse la lucha de clase s. La total de
sestructuraci6n de los mecanismos de .socialización
restan, a las institucion es de l Estado, va lidez para
mantener el orden social en los limites de la compa
tibilidad funcional.u

l a militarización del poder que trae como resul
tado una con<:epción totalizadora del papel que cabe
desempenar en el Estado a las Fuerzas Armadas, tien
de a negar cuando no , cerrar las puertas para un
d iálogo "civil" de integración sistémica. A las d if..
cultades tradicionales con que han tenido que en
frentarse las organizaciones sociales y los grupos de
presión (medios de comunicación, asociaciones de
pequel'lOs y medianos empresarios, universitarios, co
legios profesionales, empleados públicos, sindicatos,
gremios, et c.I para poder e jercer su función media 
dora '1 de integración, se les une hoy la quiebra o
inexistencia de vtes instituc ionale s para establecer,
con cierre grado de homogeneidad, una conexión de
sentido que articule el poder de l Estado con las as
piraciones latentes de la sociedad civil. La ruptura
que es ya total entre Estado, soc iedad polit ica y so
ciedad civil. ha creado un escenario determinado por
el surgimiento de un poder dual que presupone un
enfrentamiento entre el bloque dominante y un~
der alternativo de contenido contrahegemónico.1 Si
por un lado el actual Estado oligárquic<HTl ilitar agota
su proyección en la soc iedad civil a través de una
concepc ión est rictamente militar, guerra contra la
subversión, identificando las protestas y las relvln
dicaciones de ella ema nadas como fruto de la J*
netración com unista; por otro lado la sociedad es
vil, como representación de la nación, art icula un
proyecto alternativo reorgan izando su lucha ba jo
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clita en torno a la derogación y té rmino de l Estado
de Sitio, llamando adem! s al DiMogoNaciona l ,abri
gan esperanzas para una salida demccr éttco
burguesa . l a respuesta negativa de Somoaa a neac
ciar cua lquier cambio sustancial. resta espacio a la
opción refo rmista que se ve además huérfana delli
de-ate a l produ cirse e l asesinato en ene ro de 1978
(te Pedro Ioaquln Chamorro.

El fracaso de la alterna tiva democr!ticl>bu!gue1a
se produce, por lo tanto, por su tard ía apari ción e r
g!nic", y por la conc omitancia que mantu viera con
el poder ejerc ido por la dinastia Somoza desde 1938.
El pacto formu lado en 19S0 den ot6 1a unidad de in
tereses entre los diferentes sectores que ecmcentan
el bloque dom inante. AsI el tiempo de la revo lución
burguesa se diluía en un compromiso expllcho en
tre los secto res "mcdemlaantes" y la oligarquía tra
dicional al cual se integrarlan para proyectar un mI>
delo autoritario-desarrollista. Su derrota muestra, en
definitiva, la escasa independencia y autonomía para
elaborar un proyecto po:itico de contenido demo
crát ico alternativo al propuesto por el poder so
mocma.

A la debilidad estructural que han mostrado las
clases dominantes de los paises centroamericanos es
tudiados para afianzar un sistema ceuuce cuyo es
tilo democrAtico consolidar ! un régimen de liberta
des púb licas, se vino a con traponer la única
experiencia democrático-burguesa que ha perdura 
do. Costa Rica se a lza como'un país donde los con:
fIIctos sociales '1 la lucha de clases se dirimen ba jo
un orden cuya base lo constituye la dominación he
gemónica que ostenta y ejerce mediante consenso
la burgues la, encontrando su legitimación en el eco
'lO que rec ibe de las clases subalternas fa vorecidas
por la actua ción democrát ica de l bloque en el po
der. Sín embargo, como todas las caracterizacione s
propue stas, la experiencia vivida por Costa Rica des
de 1948 ha sido objeto de una mitificac ión que des
dibuja con continuos tópicos el comportamiento po
litico y la forma de dominación impuesto por la
burguesla local en unión con el sector agroexporta 
dor trasnacionalizado.

1. 1I tIempo de los movimientos populun

Con la yuxtapo sición de escenarios qu~ indican las
dificultades que para el bloque dominante supuso
consolidar un consenso hesemónico en la sociedad
civil, queda de manifiesto que el car ácter de la cr"
sis en Centroamérica se corresponde con espacios,
discontinuos en el tiempo, ident ificables como cr"
sis oligárquica inacabada y proyecto democrático
burgués inconcluso, cuando no fracasado. Situación
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nuevu fofmas. expresando con ello su ca~cidad no
sólo para hacer frente al terror y a la represión, sin;o
para levMtar bajo su hqemonfa. recuperando para
si, el papd Plota¡ooista en la const rucc ión del pro
yecto de inte¡ raci6n nacional, I~ndon.ndo, temo
pnnamente, poi la bur¡ue-sía transnadonaliuda.

El Moque contraMiemónico es el ,sullado. por
ende, de UM nueva realidad pol itico-socia l que su,..
,e condicionada po r el prop io ufi cler que ha asu
mido l. crisis de dominuión en Centr o.m!ria. loJ
soc iedad civil SfI: redefine y expresa a partir de su u 
ticulación or¡lnica donde el prota¡ooismo esencial.
que la diuan(ia de anteriores alianzas pOlíticas como
la est.ablecida co n los sectcres de la bur¡uesla en la
etapa populista, reca e sob re el movimiento popullir .
Su diferencia lo denota el prop io Ethos que encarna
el nuevo movimiento contrahegem6nico y que " hace
referencia ya a un su jeto soci al y scnuce.ya a una
volunt ad colect iva que sinte t iza a la masa y que tie
ne a las cla ses co mo su principal det erminant e. Es
el pueblo ac tor. pero lo d icho no sianifica que teo
aa una per ma nente d irección polí tica , no implica la
fusión vana uardia masa."14

En ot ros l~rminos. se ha producido una ree struct u
ración de la soc iedad civil en torno a un proyec to
polltico-soc ial donde la heterogeneidad de los sec
tores soc iales que componen la nue va alianza se re
conocen OI',inkarnente bajo la def inid ón amplia de
pueblo. c..tepia que incluye a "sectores. c1..seso c.a
pas que -i~ientefl'lente dell'ado de $U const;'
tución. de sus niveles de conc ienc ia - comp..rten 1..
explotación y dominación del sistem.." .2S Con la rea·
p.ark ión o e l sur,imiento de nuevos mO\limientos so
ctates como crist ianos de b..se. estudi..ntes. amas de
ca Ul. minorias ! tnicas. or,aniuctones veci na les. fe
minista s. juve niles. campes inas. del pro letariado ru
ral. jornaleros. ob reros. empludos pilblkos. sind"
catos. pa rtid os politicos V or.an iza cion es
po lit icc>militares entre otras. se ed ifica un proyecto
he,emónico que se constituye por su propia dime,..
sión ()e r un contrapoder objetivo al hUido
oligarquico-militar) en movimiento popular revolu
cionario. l a diversidad de SU membresia otor,a. ade
mis. su primer rasgo característico : ser sust..ncial
ment e ..nt i-imperia lis(a, naciona lista, dem ocrát ico y
popu lar.2'6

la profundizac ión del con flicto ha te rminado por
agudiza r la crisis y po r 10 tanto la lucha de clases
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es lo que determ ina est ruct uralme nte el escenario
en que se d irime el enfren tamien to. La fuerza co n
que se ha venido expresando el accionar de l mov;':
mie nto popülar. sobre todo a partir del triunfo de la
revolución nicara, oense en julio de 1979, ~mit.e es
tableár el se,undo ras,o de este nuevo su jeto his.
tÓf"ico: su ca rácter revo luciona rjo y ele su un idad es
tratégica con 'a s or,aniueiones armadas que han
wperado la concepd ón foqu ista prop ia de los mo
vimientos auerrilleros de los anos 60. Factor deter
minante que hace de las OI',aniuciones eeüuee
militares el ser una más dentro del amplio movimien
to popular que sobtep.aUlla concepción va n,uardis.
ta ; " la verdad es que siempre se pe nsó en las masas.
pero se pe ns6 en ellas más bien como un apovo a
la guerrilla, pa ra Que ésta como tal pudie ra quebrar
a la Cuardia Nacion al y no como se d io ep la pr'cH
ca: fue II ¡ uerrilla la qu e sitv ió de apoyQ:a las ma
sas pa ra qu e éstas , a través de su insurrección des
barataran al enemi¡o: Nuestra prlncip.al fuerza estaba
en ser capaces de manten er una situación de rncvt
Iización total: soc ial, económ ica y polltica qu e dis
pe rsara la capacidad técnica y militar que el ene mi·
' o sí ten ia or,anizada."11

El co mp lejO proceso que ha pe rmitido la articu·
lactón OI'¡ánica del movimiento popular se haya tam
bién determinado por la respuesta que ha ofrecido
el Estado oli"rQulco-militar. El recurso utiliu do de
extrema r al mb imo la presencia de las Fuerzas Ar
madas en las decis iones poli ttc:as Vque ha conduci
do. con posterioridad . a la militar izaci6n del poder.
ha evidenciado la debilidad estructural de l bloque
dominante para hacer frente a l proyecto conltahe
,emónico levantado por el movimiento popular. la
precariedad con Que se ha eje rcido la dom inad 6n
bur,uesa conUeva una profundización de la cttsis y
po r tanto de la lucha de clases que culmína con la
consolidac ión de un poder dual que se expresa en
un estado de ,uena total.

L1e,ados a este nivel de or,anlcidad y luch a se
pone de manifiesto uno de los aspec tos mis repre
sentativos de l movimiento po pular; la un icidad oro
ainica y est raté_ica que existe entre las or¡ aniu ck).
nes armad as y civicas que p.asan a formar un único
frente civ ico-militar, expresión definitiva de la ec o
solidaci6n de l poder con trahegemonico. l os c jem·
plos de ElSalvador (FMl N.FORl. Cuat ema la (URNGI
y Nicaraa ua (MPU·FPN) asi lo vienen a ates tlauar. No
cabe duda, en tod o caso, Que la evolución de cada

n Ot I..., .W..-o-f ..,.;,c... .'o4Ml.... 14l1f1f;(.... ,.., SIl• ...,..'*
Ioocll.l WlllfONif•• 14. c-.oc So(" 1n, u "~c..tw. \ 'HQ.



T/.",p06 Y f/IPlICioI." l. crisil Cft'I~' 19

uno de estos Frentes (ivic<Hn ilitares que dan vida
al movimiento popular revolud onario e~ti det ermi
nada por la propia marcha de los acontec imientos
inte rne» que definen ~u com posición y amplitud a
nivel nacional. El triunfo del Frente Patriót ico Na
d ona l~ Nicara¡ua que eeetese con la sb lld. part i
cipación de l Frente Sandini~ta de Liberación Nacio..
nal, para derrotar militarmente a Ja d icladura de
Somoza. ha marcado. en cierto sentido, la tipo!o&la
constru ida en torno a l~rrollo del movimiento po
pular en l o~ demi s países de la reaión. El estudio de
las d iferenc ias nacionales han dado paso a una ca
racterid ción mb amplia que tiende a poner ~nfa

sis en los ras¡os mis destacados que van confiatr
rando el desarrollo de este nuevo sujeto histórico que
ha irrumpido en Centroam~rica como expresl6rTca
talizadora del lTlOYimiento popular revolucionario,2e
Se trat a, as!. de romper la visión que , como seftala
Aaustln Cueva. presenta " como los ¡ randes y casi
(micos protagonistas de la historia a las o liaarqulas
y buraueslas o. en el mejor de los casos . las capas
medias; cuando aparecen los sect ores pOpulares es
siempre como una masa amorfa y manipulada por
al¡Cln caudillo o movimiento popullsta",~

l a con fiaurac i6n del frente clvicC)-militar. como
expresión del movimiento popul ar revolucionario
dond e aparecen representados. sin perder su-propia
personalidad los diferent es sectores y oraanizaciC)
nes sociales que lo integran. term inan por transfor
mar definitivamente el esc~ario poIltk o y social de
la crisis.. El Pfotaaonismo real alca nzado pOr las cia
ses populares y subalternas se da. contradktoriamert
te. por la continua exclusión de " tos en la toma de
dec isiones y de los mecanismos de part icipac ión
creados al amparo del r~aimen oliai rquic<Hnilitar.
la 6 istencia de un fl paCto poIitico de lucha social
que se enfrenta y construye al maraen del Estado y
la sociedad palitica como alternat iva de poderal mis
mo, seftala las diferencias ~istentes con las anter~

res formi s de or¡aniución y lucha. l a fórmu la de.
unidad estrat~aica, salida de las propias cond iciones
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en las que se ha ido desarro llando el ~frent~mlert

to manifiesta la identificación entre pueblo. nación
y Pfoyecto demqcritiC'-O. nacional yantiimpe riafista.

El movimiento popular revolucionario alte ra y me
difica el cuadro que presenta la crisis en Centro.
rMri~a. pasando de ser b te su principal protaaonis
ta y principal representante de los intereses
nacionales. la estructura del enfrentamiento esti ee
fmida por la aparición de un pOder dual . donde es
ya inviable una soluc tón parcial a la crisis. El inte rt
to pselJdodemocritico de El Salvador y la tamb ih
exper iencia civilisla en Guatemala. paises donde se
siaue mara inando y reprimiendo al movimiento pe
pular, deja al deKubierto los límites de un sistema
polit ico donde el poder real siaue estando en manos
de las Fuerzas Armadas.lO Asimismo la amplitud re
aiona l de la crisis desvela los estre<hos m¡'aene s en
que se ha movido el r~a imen arlstocr¡tico de Costa
Rica, sólo posible durante la etapa de expansión eco
nómica ; Ho'nduras te rmina siendo un pals alq uilado
donde la oli¡arqula si¡ue aozando de 10$ bene ficios
de patroc inar una economla depend iente y de ert
clave. he¡emoniuda por el poder de sus Fuerzas
Armadas .JI

las nuevas forma s oraanizativas que se desa rro
llan en las sociedades centroamericanas y que se re
definen en el interior de l movimiento pOpular revo
lucionar io es fruto dlrecte de las ant er iores
~perienciu acumuladas desde los anos 30 y de los
cambios producidos en la estructura eenuce. social
y económka que se aeneraliza ~ los at'lo5 SO y 60,
tras la impronta del modelo desarrollista autoritario.
l a diversificación y~mpliactón del mercado inte rno
con tribuyó de forma def initiva . transformar l. es
tructura social aentrando la aparici6ñ de nuevos sec
tores socia les y a consolidar la actuacióDpoliUca.
leaa l o ileaal. del campesinado. el prolet ar iado ru
ral e industrial en 115 sociedadfl centroamerica
nas.l2la hete roaeneidad de los ¡tupas soc iales que
incorpora e l movimiento popular revolucionario de
viene de esta realidad.

Asl, las capas medias. los profesiona les liberales.
los pequenos y medianos emp resarios han irrump¡"
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do en el escenario pollt ico. que presenta la actual
crisis, con movimientos sociales ligados al proyecto
nacional, democr.litico V anti mperialista levantado
por las clases populares. Los nacientes movimientos
identificados con la teo lo, ía de la liberación y cris
tianos por e l socialismo se man ifiestan abiertamen
te comprometidos con un proceso de divulgación de
la fe que se une a la necesidad de un cambio social
que culmine con una autént ica liberación nacional.
l os ,rupos étnicos se han incorporado de la misma
forma reivindicando sus derechos históricos Vel re
conocimiento de sus pecu liaridades etnlco-culturales,
alcanzables s610 en un marco que romp a el actual
Estado oIi8á rquic~mil it ar. la presencia de la mujer.
liBada al movimiento popular, es otra de sus caree
terísticas. La aparición de plataformas feministas Que
incorporan sus reivindicaciones al loaro de un pro
yecto nacional popular les da una base de actuación
diflcitmente alcanu ble fuer. del prop io movimien
to popular. Las organizaciones guerrilleras y arma-

das pasan a representar la fuerza militar del mevto
miento popular, como un miembro mAs dentro de
este nuevo sujeto hist6rico.

Ha sido la conjunción de todos los movimientos
sociales existentes en la sociedad c¡Vil lo Que ha cam
biado radicalmente el escenario de la lucha Que se
desarrolla en Centroamérica. La consolidación del
movimiento popular revolucionario constituye una
realidad incuestionable que obliga a repensar nosólo
las características de la crisis Que enfrenta el Esta·
do oligA rQuico-militar, slno también el papel prcte
gonista que le toca desempetlar a este nuevo sujeto
hist6rico en la solución del conflicto. Es, sin dudar
lo. el tiempo del movimiento popular revoluciona·
'rio que representa ya definitivamente los anhelos de
libertad. il"ldependencia ceuuce y tucha antimperia·
lista Que no supieron o no Quisieron defen~tr las bor
guestas locales amparadas en efe-enescipayos y oli·
garqulas plutocriticas.
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