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EL MOVIMIENTO SINDICAL SALVADORENO 
CARACTERISTICAS PRINCIPALES. 

Mario Flores Macal (*) 

Introduccidn 

El intento de caracterizar al movirniento po 
pular salvadoreflo de los ultimos tiempos, nos 
conduce "prima facie", a bosquejar. los aspectos 
hist6rico-politicos precedentes en que este se ha 
desarrollado, los que en terminos generales se 
visualizan alrededor de una rigida estructura de 
un capitalismo dependiente, donde las formas de 
autoritarismo y de exception han congelado la 
organizaci6n popular. Como se ha encargado de 
senalar una extensa y reciente bibliografia de 
cientistas sociales, en el caso de El Salvador, a 
la hora de analizar el movirniento sindical de 
los ultimos cinco anos, encontramos la existen 
cia de una situacidn revolucionaria. Al rebasarse 
el contralor legitimante del Estado y al deterio 
rarse las bases de su consenso social, se ha en 
trado, principalmente en los ultimos tres afios, 
(1979-81), a una profunda polarizaci6n entre el 
sector dominante y el subalterno, con la cir 
cunstancia de que, a partir del 10 de enero de 
1981, esa contradiccidn ha desembocado en una 
guerra insurreccional. 

Como algunos observadores se han encarga 
do ya de apuntar, el estudio de la coyuntura 
social contemporanea de El Salvador, ha lleva 
do al reconocimiento de una originalidad en el 

desarrollo y estrategia de sus movimientos popu 
lares, a las alianzas de clase y a la expansiva 
combatividad de la antes sumisa clase campesi 
na, lo que aunado a la ausencia de lideres ca 
rismaticos y al aglutinamiento de vastos sectores 
urbanos, de todas las procedencias sociales, la 
hace aparecer con la singularidad de una situa 
ci6n revolucionaria cuyas causas estudiamos 
aqui. 

/.?Antecedentes Histdricos del Movimiento 
Sindical 

A causa de las politicas represivas implemen 
tadas por el sector hegem6nico en el poder, en 
el periodo 1950-60, no encontramos indices vi 
sibles del movimiento sindical que de alguna 

manera desafiaran el esquema legal e institucio 
nal del Estado. El movimiento sindical, a excep 
ci6n del caso suscitado con motivo de la Huelga 
de Acero S.A. de 1967 y las protagonizadas por 
Andes 21 de junio, se caracteriz6 por tener una 
composition organica debil y, por no haber re 
basado las fases etapistas y acumulativas del eco 
nomicismo gremial, "a la espera de mejores opor 
tunidades"; ese movimiento sindical se mantu 
vo en un relativo estado de reflujo, lo que na 
turalmente tiene en parte que ver con el poco 

(*) El autor es Licenciado en Historia de la Universidad 
de Costa Rica y coordina los Estudios Centroameri 

canos en el Instituto de Investigaciones Sociales de esa 
misma Universidad. 
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numero de obreros sindicalizados. En esa deca 
da encontramos, para el caso, poco numero de 
asalariados en los ramos de la industrial1) 

El Estado oligarquico persigui6 al sindica 
lismo de izquierda e independiente asi como toda 
forma de organization popular, que no fuera 
la controlada por el oficialismo. A las medidas 
extralegales, el regimen militarista acompand 
toda una legislation anti-sindicalista. Asi, los 
articulos 190, 197 y 216 del Codigo Laboral, 
senalaron procedimientos para la organizacidn 
sindical, estipulando la nulidad en caso de que 
no se verificara su constitucidn, bajo el control 
y presencia de los delegados oficiales, sancio 
nando con penas severas como la disoluci6n, 
cualesquiera actividad sospechosa de "revolu 
cionaria,,; el articulo 207 de ese mismo cuerpo 
legal previd la prohibici6n de participar en acti 
vidades "politicas, subversivas y contrarias a la 
democracia". 

La Confederaci6n General de Trabajadores 
Salvadoreflos (en adelante CGTS) y la Confede 
ration General de Sindicatos (en adelante CGS), 
fueron las dos organizaciones que se disputaron 
el clientelismo obrero en el movirniento sindical 
del pais. La CGTS surgio en 1957, como enti 
dad del sindicalismo no oficialista, y, con la in 
fluencia del clandestino partido comunista, anos 

mas tarde integrd lo que se dio en llamar la Fe 
deracidn Unitaria Sindical Salvadorena (FUSS), 
llegando a contar con 40 sindicatos afiliados. 

Una de las huelgas mas importantes de la histo 
ria sindical salvadorena, a contrapelo de la pro 
hibicidn legal apuntada, fue la de solidaridad 
que la FUSS llevo a cabo el 22 de febrero de 
1968, en apoyo a la Asociacion Magisterial Sal 

vadorena "Andes 21 de junio". Como contrapeso 
de esta tendencia sindicalista, surgio casi simul 
taneamente la Federation conocida como CGS 
la que, para 1960, contaba con 46 sindicatos 
y, para 1970 aglutinaba a 67, en tanto que la 
FUSS, en ese mismo lapso crecid de 14 a 17 
sindicatos. Sin embargo, ya a fines de esa deca 
da (1968), cuando hay barruntos de agudizacidn 

social y sobre todo despues de la guerra con 
Honduras, al retornar al pais muchos sindica 
listas que habian tenido experiencia laboral en 
la costa norte hondurena en conflictos colectivos 
con la Bananera, encontramos que la CGS tien 
de a debilitarse a causa de su tibia presencia 
en los conflictos sociales y a su menguada par 
ticipaci6n en las huelgas de solidaridad. A eso 
se debio que en mayo de 1968, se le separa 
una de las centrales sindicales mas fuertes, la 
que desde entonces integr6 una linea indepen 
diente, la Federation de Sindicatos de Trabaja 
dores de la Industria de la Construcci6n, Simi 
lares y Transposes (FESICOSTRANS), con un 
total de 4.602 miembros.W 

No podriamos dejar de mencionar el evento 
mas importante de la decada (1960-70): la huel 
ga de "ACERO S.A." de 1967 que dobl6 la po 
litica patronal del Gobierno al dar el triunfo a 
la FUSS, que obtuvo la solidaridad de la misma 
oficialista CGS y evidenci6 la fuerza unitaria de 
los trabajadores/3) Muy poca actividad sindical 
encontramos en el campo a causa de la prohibi 
ci6n, no legal sino de hecho, ejercida por el 
Gobierno. Este, cre6 en 1965 la ORGANIZA 
CION DEMOCRATICA NACIONALISTA 
(ORDEN), con "unidad en la ideologia y disci 
plina en la acci6n", con estructura rigida, ver 
tical y que ha devenido en los ultimos tiempos 
en organismo para-militar, de tipo "multitudi 
nario, semi clandestine"/4) y dependi<5 directa 
mente del Presidente de la Republica y del 
Ministerio de Defensa. ORDEN creci6 consi 
derablemente de 1970 a 1979, contando con su 
ficiente dinero y armas para controlar todo in 
tento de movilizacidn campesina. A pesar de ello, 
de 1968 a 1970 surgieron dos entidades campe 
sinas, la FEDERACION CRISTIANA DE CAM 
PESINOS SALVADOREftOS (FECCAS), inspi 
rada por la Iglesia Catolica y la UNION CO 
MUNAL SALVADOREfiA (UCS), oficialista 
en sus inicios, aunque muchos de sus afiliados 
engrosaron las filas de los Sindicatos Indepen 
dientes. FECCAS surgi6 y se desarrolld como 

(1) Para el ano 1971. la PEA era de 1.127.507 (642.679 
rural y 484,829 urbana), de los cuales 127.812 obreros 
industriales no estaban sindicalizados, un equivalente 
al 86 3% y solo hab'an unos 20-353 afiliados a sindica 
tos del sector industrial, lo que representaria un 13.7% 
de la PEA industrial ocupada. Chavarria K. Francisco: 
"Las luchas sindicales de El Salvador", Tesis, CSUCA, 
San Jose, 1978. 

(2) CHAVARRIA, R, lb. pig. 456. 

(3) CARPIO, Cayetano Salvador: "Huelga general obrera 
de abril de 1967", Buro de Informaci6n Sindical Cen 

troamericano, San Jose, 1968. La huelga se inicio para 
demandar mejores salarios y condiciones laborales en 
una fundici6n perteneciente a la Familia Borgonovo, 
de la oligarquia y apoyada por el Gobierno. Fue un 
exito de la FUSS y obtuvo la solidaridad de los prin 
cinpales Sindicatos. 

(4) GUERRA, Tomas, "El Salvador en la hora de la libe 

raci6n", julio 1980, San Jos?, Costa Rica. 
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"una organization de jornaleros y campesinos 
pobres", con criticas al revisionismo tradiciona 
lista del Sindicalismo Legal y poniendo la t6ni 
ca en la uni6n de obreros y campesinos asi como 
en la necesidad de nuevas estrategias de lucha 
no sdlo reivindicativas inmediatas sino politi 
cas de corto y largo plazo; la UCS fue creaci6n 
del Gobierno del General Arturo Armando Mo 
lina (1972-1977), para afianzar el modelo capi 
talista dependiente y modernizante de "reforma 
con represidn". 

JJ.?La escisidn en la izquierda tradicional 
(1970-72). 

Para comprender las causas de la situaci6n 
revolucionaria que se generd en los primeros 
anos de la d6cada siguiente (1970-72), es preciso 
recordar el contenido del Informe de la OEA 
sobre los Derechos Humanos en El Salvador 
para el que, "una de las principales causas de la 
tensi6n y polarizaci6n, fueron las condiciones 
econ6micas y sociales que se han ido agravando 
a traves del tiempo..o bien cuando afirma 
que "... La Comision reconoce la gravedad de 
estas condiciones, entre las mas graves esta la 
tremenda concentration de la propiedad de la 
tierra y en general del poder econ6mico, asi 
como el poder politico en manos de unos pocos 
con la consiguiente desesperacidn y miseria de 
los campesinos, los que forman la gran mayoria 
del pueblo salvadoreno".(5) 

Ese informe alude a la situaci6n socio 
econ6mica general del pais y menciona que para 
garantizar el mantenimiento y reproducci6n del 
sistema opresivo, uno de los derechos mas rei 
teradamente negados al jDueblo es el de "reu 
ni6n y asociacidn". Desde luego que esta si 
tuacidn de obsolescencia estructural de la oli 
garquia rural e industrial, como causa genera 
triz de la situaci6n revolucionaria que envolvi6 
a todo el pais y que se inickS en la decada 
(1970-72), seria incompleta si no senalamos el 
advenimiento de los grupos politico-militares y 
su incidencia en el movirniento sindical del pais. 
Al iniciarse la d6cada de 1970 existian muchas 
criticas a la pasividad del sector sindical. El 
resultado de esas criticas fue la discrepancia que 

se produjo en las lineas ideoldgieas de conduc 
ci6n en el movimiento sindical revolucionario. 

La escisidn tuvo lugar en el seno de la iz 
quierda ortodoxa. La discrepancia del obrero 
Salvador Cayetano Carpio, dirigente de la FUSS 
y lideres de la huelga de ACERO S.A. de 1967, 
y que en 1970 ocupara la Secretaria General del 
Partido Comunista Salvadorefio, provoc6 una 
apertura ideol6gica y una revisi6n en la estrate 
gia de los movimientos populares salvadorefios. 
Las tesis electorales y de progresivo evolucio 
nismo social, por etapas y de prioritario conteni 
do economicista, proclives a evitar el conflic 
to frontal con la clase dominante, alentadas por 
la vieja guardia de ese partido, fueron redefini 
das por Carpio y algunos de sus seguidores lo 
cual explica en estos terminos: "La necesidad 
historica surge despues de un prolongado pro 
ceso de lucha ideol6gica en el seno de las 
organizaciones tradicionales cuando se hizo evi 
dente que esas organizaciones se negaban de 
manera obstinada, a ponerse al frente de la lucha 
obrera y del pueblo en general.(6) 

Esa decision de reformular la estrategia de 
lucha popular dio paso a la creacidn del primer 
nucleo poKtico-militar, conocido como las Fuer 
zas Populares de Liberaci<5n Nacional Farabundo 
Marti (FPL) en 1970 y de las que el mismo 
Carpio fue su primer Comandante, siendo en su 
esencia un nucleo obrero, no anti-Partido pero 
sf anti-Direcci6n, ya que la sola menci6n y esco 
gencia del lfder cuscatleco Marti, implied una 
escision y no una ruptura ideol6gica, con la ten 
dencia ideol6gica mencionada. 

///.?El Movimiento Social Nuevo. 

En ese mismo afio 1972, se organiz6 una 
nueva entidad poh'tico-militar, el EJERCITO 
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO (ERP), 
con elementos cristianos de la pequefia burgue 
sia radicalizada; anos mas tarde y con motivo 
de una discrepancia ideol6gica el ERP se divi 
di6, con motivo de la muerte del poeta Roque 
Dalton Garcia, lo que dio paso al Ejercito de la 
Resistencia Nacional (ERN), cuya base popular 
fueron obreros, estudiantes y campesinos. 

(5) "Violaci6n de los Derechos Humanos en El Salvador, 
459 Periodo Ordinarlo de Sesiones. Ediciones FEUCA, 
Costa Rica, 1979. 

(6) MENENDEZ RODRIGUEZ, Mario: "EI Salvador: una 
autentica guerra civil", Educa, 1980. Costa Rica. 

19 



Lo importante es que estos grupos armados 
no se mantuvieron aislados sino que se vincula 
ron a las masas, "las verdaderas montanas en 
El Salvador", segun lo pregon6 Cayetano Car 
pio, impulsandose la unidad obrero-campesina y 
se dio nacimiento a una incipiente. prensa in 
surgente popular. 

Por supuesto que, para comprender el fer 
mento que nutrio las bases sociales de estas pri 
meras organizaciones politico-militares, habria 
que aludir a la tosudez de la elite agro-indus 
trial, incapaz de advertir que su modelo de do 

minacion empezaba a tener grietas profundas. 
Asi, por ejemplo, en las elecciones presidencia 
les de 1972, el exagerado fraude del Gobierno 
que escamoteo el triunfo electoral de la Union 
Nacional Opositora (UNO), aglutinante de los 
partidos politicos tradicionales de oposici6n, 
Union Democratica Nacionalista (UDN), de ten 
dencia marxista, Partido Dem6crata Cristiano 
(PDC), Movirniento Nacional Revolucionario 
(MNR) (socialdemocrata), fue un hecho que dejo 
a las masas el sabor amargo de la frustraci6n, 
pero tambien la clara evidencia de que la via 
electoral no era option para modificar la avidez 
de mayor participation politica en el modelo de 
pendiente, desarrollista y cada vez mas autorita 
rio. Las masas empezaron a crear nuevas orga 
nizaciones, mas agiles y dinamicas, con claras 
vinculaciones a los clandestinos nucleos politi 
tico-militares que ya habian iniciado sus opera 
tives de rescate de armas del Ejercito y de cas 
tigo a la oligarquia terrateniente y empresarial, 
con los "impuestos de guerra". Esas organizacio 
nes populares de nuevo cuno, rebasaron en corto 
tiempo a los partidos politicos de oposicion y 
perforaron hasta sus raices al movirniento sindi 
cal. Las masas tendieron a radicalizarse rapida 
mente, sobre todo despues de la represion llevada 
a cabo por el Presidente Molina con motivo del 
frustrado golpe de estado constitucionplista de 
1972. Durante 1973, pero sobre todo a fines de 
1974, los movimientos de masas se reactivaron 
y el sindicalismo entro en un periodo de fluio, 
habiendo dado nacimiento en ese ano de 1974 
al FRENTE UNTDO DE ACCION POPULAR 
UNIFICADO (FAPU), con direccion pequeno 
burguesa revolucionaria, con cuadros obreros, 
estudiantiles, trabajadores urbanos y rurales. Su 
confesada .ideologia marxista-leninista fue con 
gruente con sus demandas econ6mico-sociales, y 

su ambito de accidn, en el campo y la ciudad a 
traves de tomas de haciendas, y de iglesias, huel 
gas y paros de todo tipo. Form<5 parte del FAPU, 
entre otras entidades sindicales, la Federaci6n 
Nacional Sindical de Trabajadores (FENAS 
TRAS), que incluia a 24 sindicatos. 

Con la reapertura de la Universidad Nacio 
nal en 1974, el movimiento estudiantil fortale 
cio el ascenso revolucionario de las masas. Por 
supuesto que en su trasfondo encontramos dos 
fenomenos que explicitan la generaci6n del tra 
bajo sectorial y diversificado que abarc6 a' todas 
las organizaciones sindicales, a las asociaciones 
campesinas, pobladores de tugurios y al mismo 
emergente sector estudiantil. Esos fenomenos 
fueron, en primer lugar, la galopante crisis eco 
nomica que golped duramen te a las clases subal 
ternas. A ese respecto tengase presente que el 
proceso inflacionario creci6 de un 7% en 1976 
al 12% en 1977, a causa de los aprovisiona 
mientos internos que elevaron los precios de los 
granos basicos y otros productos alimenticios, 
en tanto que el PTB por habitante sufrio un 
descenso de 2.6% anual entre 1970 a 1974, a 
1.6% anual entre 1974-1978.(7) 

El otro factor a considerar dentro de la crisis 
fue la derechizacitfn del regimen lo que fue 
acompanado de nuevas y mas severas politicas 
represivas. El 30 de julio de 1975 se produjo 
la masacre estudiantil en el centro de San Salva 
dor dejando 14 muertos y varios desaparecidos. 
Una de las organizaciones politico-militares 
(ERP), lanz6 inmediatamente la consigna de ini 
ciar la organizaci6n militar de masas a traves 
de la creacidn de comites militares clandestinos 
en el movimiento popular. En agosto de ese 

mismo ano surgio el BLOQUE POPULAR RE 
VOLUCIONARIO (BPR), la mas poderosa or 
ganizaci6n de masas, vinculada al FPL. El Blo 
que, dirigido por una pequena burguesia revo 
lucionaria, integr6 estudiantes, obreros, campe 
sinos y publico "Combate Popular", iniciando 
su acci6n politica con la toma de embajadas, 
haciendas, iglesias, etc. Formaron parte del Blo 
que, entre otras entidades, las siguientes: la Fe 
deracidn Sindical Revolucionaria (FSR-CCS), 
compuesta por mas de 50 sindicatos industriales, 
la Federation de Trabajadores del Campo (FTC), 
integrada por la Federaci6n Cristiana de Cam 
pesinos (FECCAS) y la Union de Trabajadores 

(7) VEJAR. Guido: "Situacion coyuntural en EI Salvador", 
Revista ECA, Nos. 369-370, ano 1979. El crecimiento 

real de la economia entre 1976 y 1978 oscilo entre un 

4% y un 5%, tasa que fue influenciada por el redu 
cido crecimiento del sector agropecuario. 
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del Campo (UTC), las centrales campesinas ma 

yoritarias, la Asociacidn de Educadores Univer 
sitarios (AEU), la Uni6n de Pobladores de Tu 

gurios (UPT), y la Asociacidn Nacional de Edu 
cadores Salvadorefios 21 de Junio (Andes 21 de 

junio), que agrupa a la casi totalidad de profe 
sores de Secundaria y de primaria. 

Llama la atenci6n el hecho de que el movi 
miento sindical se verti6 hacia estas nuevas en 
tidades populares. Aun las viejas estructuras sin 
dicales se volcaron hacia los nuevos disenos 

pre-insurreccionales. Este es el caso de la Fede 
racidn Cristiana de Campesinos Salvadorefios 

(FECCAS) y de la Uni6n de Trabajadores del 
Campo (UTC). FECCAS, desde que habia sido 
fundada en la d6cada de 1960, mantuvo una 
linea politica indefinida, con todo y que expresa 
ba formalmente una orientaci6n social cristia 
na, pero desde su ingreso al BPR asumio una 
linea polftica, en la teoria y en la practica, no 
s61o de tipo economicista, sino de caracter politi 
co, respetando el centralismo democratico y posi 
bilitando la participation activa de sus miembros; 
la UTC, uni6n de jornaleros, creada en 1975, se 
uni6 a FECCAS, e integraron la Federacion de 

Trabajadores del Campo (FTC), para "luchar 
no s61o por las reivindicaciones economicas sino 

politicas y sociales"(8). 

El colapso del Primer Proyecto de Transfor 
macidn Agraria de 1976, cuando las FF.AA. fue 
ron incapaces de imponer una d6bil medida 
reformista ante la oposici6n de la oligarquia, y 

mas que todo ante la nueva imposici6n electoral 
de 1976-77, que desmantehS a la oposicidn y co 

loc6 un nuevo Jefe de Estado militar con toda 
suerte de violaciones al derecho del sufragio, 
fueron hechos que no s61o contribuyeron a qui 
tarle consenso y legitimidad al sistema, sino que 
aceleraron la crisis irreversible del mismo. Ante 
esta crisis, la oligarquia hizo a un lado al 

propio partido politico gubernamental, el Parti 

do de Conciliation Nacional (PCN) y pasaron 
a ocupar lugar prioritario en la escena politica 
los entes corporativos, Asociaci6n Nacional de 

Empresarios (ANEP), y el Frente Agrario de 
Oriente (FARO), apuntalando directamente el 
modelo agro exportador. Las FF.AA. incapaces 
de arbitrar el conflicto se adhirieron al sector 

hegem6nico e impulsaron nuevas formas repre 
sivas, dirigidas hacia el est amen to contestatario 
de la Iglesia cuyo Arzobispo, Monsenor Romero, 
los jesuitas y la Universidad Catolica Jose Si 

me6n Canas, habian sometido a severas criticas 
la disminucjOn de independencia del Estado res 

pecto a la burguesia oligarquica. 

IV.?Flujo y Unidad Sindical. 

Despues de la represi6n del 28 de febrero 
de 1977 en la Plaza Mayor de San Salvador, 
cuando el pueblo pacfficamente reunido protes 
taba por el fraude electoral que dio el "triunfo" 
al General Oscar A. Romero, surgi6 el movi 
rniento popular Ligas Populares 28 de febrero 
(LP-28), el que hizo aparicidn publica organi 
zada en octubre de ese mismo *ano, y que incor 

pore, entre otras, las siguientes organizaciones: 
Comit6 de Barrios, Asociaci6n de Usuarios de 
Mercados, Ligas Campesinas, etc.; dirigida por 
pequena burguesia radical, con amplia base pro 
letaria urbana y rural, su m6todo de acci6n fue 
la movilizaci6n de calle, apoyo al movirniento 
obrero, huelgas y paros, asi como toma de ra 
dioemisoras, para la difusi6n de sus mensajes. 
La presencia de estas organizaciones fue notoria 
en el campo y en la ciudad impulsando movi 
rniento, mitines, actos de solidaridad y de tomas 
de tierras y huelgas. De julio a noviembre de 
1977, el BPR y el FAPU, realizaron 14 mitines 

pidiendo el cese de la represion y la libertad 
de los presos politicos y, con la recien creada 
Lga 28-F, las tres organizaciones elevaron el 
nivel de sindicalizaci6n. 

(8) "Perspectivas e historia del movimiento campesino re 

volucionario en El Salvador", Ediciones 32, Enero 1974. 

Pag. 31, San Jose, s/e. 
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CUADRO 1 

SINDICATOS AFILIADOS SEGUN FEDERACION 
A QUE PERTENECEN 

Federacion 1971 1975 1976 
N* de Afiliados N? de Afiliados N' de Afiliados 
Sind. Sind. Sind. 

TOTAL 121 47.000 125 63.545 127 64.986 
C.G.S. 53 19.470 38 10.988 40 12.592 
FESITRISEVA 14 3.910 14 5.113 
FESINTEXSIN 7 3.012 6 2.979 
FESINSTRABS 17 4.066 20 4.500 
F.U.S.S. 24 9.526 19 71.754 19 7.587 
FESTIAVTSCES 15 3.840 16 3.533 16 3.466 
FESINCONSTRANS 13 4.602 10 19.773 15 20.681 
INDEPENDIENTES 16 9.592 13 5.244 8 4.421 
FENASTRAS 19 14.580 19 14.983 
USTRAS 10 1.673 6 442 
FESTRAS 4 814 

FUENTE DE DATOS. 

1971 y 1975: Las luchas en El Salvador (1974-1977). Revista Polemica, mayo-junio, 1977. San Salvador. 

1976: Ministerio de Trabajo y Previsidn Social, Estadistica del Trabajo, P. 98, julio-diciembre de 1976. San 

Salvador. 

La respuesta del gobierno fue la represi6n 
de hecho y la promulgacidn de la Ley de De 
fensa y Garantia del Orden Publico del 24 de 
noviembre de 1977, que incluy6 la creaci6n de 
nuevos tipos de delitos para debilitar el movi 
miento popular y detener el auge sindical, lo 
que no impidid que 6ste continuara en deman 
das econdmifas principalmente y que las huel 
gas continuaran sin poder ser mediatizadas.W 

Y aunque la postura polftica de los frentes 
populares no era del todo coincidente, como en 
esta fase no lo era la de los movimientos polf 
tico-militares, los conflictos colectivos de tra 

bajo continuaron desarrolldndose con relativo 
?xito, ya que en no pocos casos los sindicatos 
fueron disueltos o las huelgas reprimidas. Una 
de estas huelgas fue la del Sindcato de la Elec 
tricidad (STECEL) que dej6 sin electricidad a 
todo el pais por 23 horas. 

(9) Asi entre el 24 de noviembre de 1977 y el 24 de febre 
ro de 1979, cuando se derogo la Ley, por presion popu 
lar de los frentes, se produjeron 40 huelgas en su 

mayoria organizadas por el BPR y el FAPU. S6lo en 
los primeros 6 meses de vigencia de la Ley, se produ 

jeron 6 huelgas, 8 manifestaciones y 355 obreros dete 

nidos .VEJAR, Guido. Ib. pag. 588. 
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CUADRO a 

PRINCIPALES HUELGAS OBRERAS (1974-1977) 

^? Obreros en 
Rama Industrial Resultados 

huelga 

1974 Maquinaria pesada 200 construccidn ganada 
1975 INDECA 150 muebles ganada 

1976 Maidenform 150 textil derrotada 
a r ̂ a ?/> , i * disuelta y ALCOA 80 metalurgica reprimida 

Terracera Nacional 100 construccidn 
reprimida 

Cerrdn Grande 200 tuSrtdn Sanada 
STECEL 1.200 electricidad ganada 

reprimida, 
1976 S.I.P.E.S. 1.100 puerto ocupacion 

militar 

1977 Rutas 5 y 28 40 buses 
paJciaf3 

reprimida, 
Acero S.A. 200 metalurgica disoluci6n 

del sindicato 
Pesquera pesca 

INSINCA 1.200 textil ganada 
Rayones S.A. 300 textil derrotada 

"Eagle International" 200 textil ganada 
San Sebastian minerfa ganada 

Hasta febrero de 1977, 15 huelgas con un numero de obreros participantes aproximado de cinco a seis mil (1974-77). 
Ocho huelgas ganadas y siete derrotadas. 

FUENTE: Las luchas obreras en El Salvador (1974-1977), p. 29 Revista Polemica, mayo-junio de 1977, San Salvador. 
Citado en el documento "Situacion Actual del Movimiento Sindical". Instituto de Estudios Sociales y Poli 
ticos MAV (mimeo), pag. 15. 

V.?El movirniento sindical en la encrucijada. 

Durante 1979 hicieron su presencia nuevos 
m6todos y principios, alianzas y estrategias, co 
mo los mecanisrnos de presi6n solidaria y los 
comites inter-sindicales a nivel nacional y, en 
donde la violencia revolucionaria no se descar 
t6 sobre todo en las bases sindicales, fuertemen 
te influenciadas por el BPR y el FAPU. De ene 
ro a mayo de 1979 se registraron no menos 
de 30 huelgas (econ6micas y politicas), en me 
dio del cierre de fabricas, despidos masivos, per 
secuci6n a dirigentes sindicales, huida de inver 
sionistas extranjeros, todo lo que fue dejando 
una ascendente espiral de desempleo y una acen 
tuada descapitalizaci6n. A pesar de un aumento 

del 20% en la inversi6n publica, la formaci6n 
de capital fijo total se redujo considerable 

mente. 

En cuanto a las directrices sindicales, per 
sistieron las tres grandes vertientes que se con 
figuraron desde los inicios de la decada del 
70: 1? La Confederation Unitaria de Trabaja 
dores Salvadoreflos (CUTS), antiguamente con 
trolada por el Partido Comunista, y que en la 
nueva etapa de auge sindical revolucionario, 
agrup6 a la FUSS, la FENASTRAS y FES 
TIAVTSCES, con un clientelismo sindical de 
no menos de 70.000 miembros y donde sindica 
tos tan importantes como el de la CEL (ener 
gia electrica) Uevaron acciones conflictivas, co 
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mo la suspensi6n de energia etectrica por varios 
dias, todo con la influencia del BPR y del FAPU; 
2? La CGS, con tendencia gobiernista pero siem 
pre controlando no menos de 38 sindicatos agru 
pados en tres federaciones; 3? FESICONS 
TRANS (Sindicatos de la construcci6n y simila 
res), mantuvo su gesti6n en una relativa inde 
pendencia, con alianzas hibridas, como la soste 
nida con la CENTRAL NACIONAL DE TRA 
BAJADORES (CNT), tambi&i de tendencia go 
biernista, esta ultima tendencia logr6 aglutinar 
unos 40 mil obreros en 18 sindicatos y, con sus 
20 anos de lucha, ofrecid la estabilidad en sus 
cuadros y direction, manteniendo cierta asepsia 
politica, no volviendo a su antiguo cord6n umbi 
lical con la gobiernista CGS, con la que rompi6 
desde 1968. 

El esquema economicista tendi6 a ser reba 
sado sobre todo en la primera de las tres ten 
dencias mencionadas, aunque las tres en sus 
bases, recibieron el oleaje de las demandas de 
tipo politico. Los obreros se fueron acostum 
brando al planteamiento solidario y con la orien 
taci6n del BPR (Bloque Popular Revolucionario), 
no pocas federaciones fueron copadas en esa 
tendencia; en cambio con la orientaci6n del 
FAPU (Frente de Acci6n Popular Unificado), y 
sin alterar la composici6n directriz de las Fede 
raciones, sdlo las bases fueron copadas en esa 
misma orientacidn politizante. Es por ello que 
en los primeros meses de ese ano 1979, la huelga 
de solidaridad apareci6 como sintoma de unidad 
nacional, a la par que surgieron algunos meca 
nismos integradores como el Comite Intersindi 
cal, preludio de una coordinaci6n mas amplia. 
Ganar las bases sindicales, mezclar la lucha legal 
con la no legal, la liberaci6n de la clase obrera 
cuestionando incluso el sistema de dominaci6n y 
la uni6n con la clase campesina en ese objetivo, 
fueron las divisas claves del BPR y del FAPU, 
en esta fase de la situaci6n revolucionaria. Los 
sindicatos se vieron agitados hasta sus raices asi 
como la masa obrera en general, pues los fren 
tes populares estimaron que, si todavia el 80% 
de los obreros del pais no estaban sindicalizados 
y, si el desempleo llegaba a m?s del 40% de 
la PEA, precisaba impulsar la organizacidn so 
cial con los nuevos ingredientes ideoldgicos, que 
sacudieron el marasmo de una mayoria obrera, 
hasta entonces silenciosa, pero vital para la reac 
tivacidn de ofensivas m?s profundas. 

En setiembre de 1979 las nuevas fuerzas sin 
dicales, politicas y gremiales, ante la crisis del 
sistema, organizaron el Foro Popular cuyo pro 

pdsito fue lograr la unidad alrededor de un pro 
grama amplio que permitiera dar un giro diverso 
a las bases de la sociedad". El Foro estuvo inte 
grado por las siguientes organizaciones: Partido 
Demdcrata Cristiano, Partido Nacional Revolu 
cionario, Union Democratica Nacionalista, Ligas 
Populares (LP-28), Confederaci6n Unitaria de 
Trabajadores Salvadoreflos (CUTS), Federaci6n 
Unitaria Sindical de Trabajadores Salvadoreflos 
l(FENASTRAS), Federaci6n de Sindicatos de 

Trabajadores de la Industria del Alimento, Ves 
tido, Textil, Similares y Conexos de El Salvador 
(FESTIAVTCES), Central de Trabajadores Sal 
vadoreflos (CTS), Federation de Sindicatos de 
la Industria de la Construcci6n, el Transporte, 
Similares y Conexos (FESINCONSTRANS), Aso 
ciaci6n de Trabajadores Agropecuarios y Cam 
pesinos de El Salvador (ATACES), Sindicato 
Textil de Industrias Unidas S. A. (STIUSA), y 
Partido Unionista Salvadoreflo (PUCA). 

El Foro Popular y su plataforma politica 
contribuyd al intento de realizar la democratiza 
cidn del pais cuando se produjo el golpe de Es 
tado del 15 de octubre de 1979 y la primera Jun 
ta de Gobierno Revolucionaria acogi6 muchos 
de sus puntos de vista que no eran incompatibles 
con la proclama de la FF.AA. que impulsaron 
los militares reformistas. 

El siguiente paso de la unidad de las fuerzas 
populares fue la creacidn de la Coordinadora 
Revolucionaria de Masas (CRM) en diciembre 
de 1979, cuando el sector joven del Ejercito 
fue desplazado por el derechista y se hizo efec 
tivo el esfuerzo de la oligarquia de lograr una 
"reforma minima con represi6n"; despues de 
la crisis de enero de 1980, cuando se produjo 
la separaci6n del gabinete que respaldaba el 
Foro Popular, se fund6 un Frente Democratico 
(1? de abril de 1980), bajo los auspicios del 

Movirniento de Profesionales y Tecnicos Inde 
pendientes, el M.N.R., el ala disidente de la De 
mocracia Cristiana y la Universidad Catolica, 
entre otras entidades. 

El 18 de abril de 1980, qued6 formado el 
Frente Democratico Revqlucionario (F.D.R.), 
con la inclusidn del B.P.R. y el FAPU y el mo 
virniento sindical revolucionario, representando 
un proyecto politico nuevo, sin h'deres carismd 
ticos, y con el respaldo de las organizaciones 
politico-militates, que iniciaron en enero de 
1981 la insurreccidn necesaria, como unica al 
ternativa para la construcci6n del destino histd 
rico salvadoreflo. 
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