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PRÓLOGO 

Las relaciones lnternaclonales contemporáneas nos hablan de problemas y situaciones 
muy complejos y diflclles que evidentemente no tienen soluciones fáciles. No en vano 
numerosos estudios del acontecer Internacional - de diferentes tendencias Ideológicas e 
Intereses polltlcos- han Insistido mucho sobre un aspec1o: la supervivencia de la humanidad. 
Aunque para algunos esto pudiera representar una visión apocallptlca, lo cierto os que se han 
creado una gran cantidad de Instrumentos que pennlten desarrollar las acciones de los Estados 
en fonna de ldeologlas y de annas, con la consiguiente posibilidad de generar un conflicto 
Internacional que no descarta una escalada hacia la destrucción final. 

En la medida que la práctica de las relaciones inlernaclonales se presenta con mayor 
complejidad y con la interacción de múltiples factores de muy diversa índole, en algunos 
estudios recientes se presenta una preocupación central: llegar a elaborar una concepción 
lotallzadora de las relaciones inlemaclonales que rompa con la Idea tradicional de que esta 
disciplina es un apéndice o rama de la ciencia política, la sociologla, la economfa, ta historia o el 
derecho. 

En este sentido, la proliferación de estudios sobre los temas internacionales -desde 
aquellos preocupados por los aspectos teórico-metodológicos de la disciplina hasta los estudios 
de caso- Incluyen ya cambios importantes en las concepciones y presupuestos básicos que 
han estimulado la profeslonallzación de la disciplina. 

Este creclente interés por los aspectos teóricos de las relaclones lntemaclonales ha 
propiciado -·como en cualquier otra ciencia-- el surgimiento de diversos enfoques y corrientes 
que otorgan mayor o menor relevancia a ciertos aspectos de las relaciones intemaclonalos. 
Estos diversos enfoques o concepciones --sustentados en lo que cada cual considera como 
fenómenos, procesos, causas, confonnación mundial, etc--, han Ido evolucionando 
estrechamente relacionados con las concepciones teórico-metodológicas en boga y con el 
agravamiento de la crisis general del capitalismo. 

Analizar esa evolución y los presupuestos básicos de esos enfoques no es la lntencióñ do 
este prólogo; su objeto es mucho menos ambicioso. Detrás de lo anterior, está la Idea de hablar 
un poco sobre el porqué del método empleado en este trabajo. 

Se parte del hecho Innegable de ta contrainsurgenc!a no es el resultado de la mente 
obsesiva de un estratega ocioso, sino que su elaboración responde a necesidades muy 
concretas. 

Estas úlUmas surgen por la inadecuación de ciertas prácticas pollticas lntemaclonales a 
las nuevas realidades. Los cambios en las estrategias polltico-mllitares se consideran, pues 
pertinentes, no sólo porque se verifica el origen de la estrategia contralnsurgenle, sino también 
por los caminos y la evolución que supone el pensamiento polftlco de los estrategas, en nuestro 
caso, norteamericanos. 

Ciertamente podria abordarse el tema directamente, es decir, sin hablar de las 
concepciones que dan origen a esta estrategia, pero considero que de esta forma pueden 
perderse de vista algunos aspectos Importantes que en un detennlnado momento pueden ser 
Indicativos de eventuales cambios de forma, aunque no necesariamente sean de fóndo. 
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El eje fundamental de todo el trabajo es el proceso de pacificación en El Salvador. A 
partir de los factores que lo favorecen asl como aquellos que lo obstaculizan. Estos factores son 
tanto sociales, polltlcos, económicos y militares. 

En el transcurso del proceso de pacificación se fue desarrollando una dinámica de 
múltiples contradicciones pero que, finalmente, derivaron en un acercamiento de las principales 
fuerzas sociales para hacer posible que se firmara el Acuerdo de Paz de El Salvador en enero 
de 1992 en Chapullepec. 

El Acuerdo de paz tiene como finalidad lograr la construcción de la democracia y la paz 
en el pals, y el desarrollo económico y social del mismo. 

Ha sido de mucho Interés tomar a El Pulgarcito de América por cuestiones de Interés 
personal; El Salvador es uno de los paises en que más se han violado los Derechos Humanos 
en una forma violenta, particularmente todo lo relacionado con su soberanfa, por parte de las 
Estados Unidos. El propósito especifico es hacer una aproximación al estudio de los factores 
tanto sociales, politicos, económicos y militares que propiciaron una coyuntura que favoreció la 
solución negociada del conflicto, asi como también los avances en el proceso de pacificación. 

El repaso rápido a la historia reciente de El Salvador permite diferenciar y caracterizar a 
tos diferentes actores y, de esta forma, definir ciertos roles con el fin de entender porqué se 
desarrolla la contralnsurgencla de una forma y no de otra, con las limitaciones estratégicas e, 
Incluso, Idiosincrásicos que Implica la práctica de la contralnsurgencla, vista como una 
concepción pollllco-mllitar que tiene un objetivo muy claro: eliminar un movimiento Insurgente. 
Ciertamente la contrainsurgencla parte da presupuesto básico, sin embargo, su puesta en 
práclica adquiere características muy particulares en los diferentes casos. La aplicación de esta 
estrategia no es tan simple ni lineal necesariamente se enfrenta a tos condicionamientos propios 
de ciertas circunstancias a la elección de prioridades y a la filosofla polltlca de quienes dirigen la 
contralnsurgencia, en nuestro caso de los Estados Unidos y de el propio goblemo salvadorei'to. 

Una vez desentrai'tadas, de un lado, los factores que hicieron posible la firma de el 
Acuerdo de Paz y, de otro los obstáculos y alcances que experimenta el proceso de pacificación, 
se puede ya abordar de lleno el objeto central de este trabajo con su premisa básica: 

La firma de el Acuerdo de Paz. es un resultado de la conjugación de diversos ractores 
tanto polfticos, mililares, económicos nacionales e Internacionales se toma para este anéllsls un 
periodo comprendido de 1984-1992 porque es 1984 el Inicio del proceso de diálogo que se 
convirtió posteriormente, en un proceso de negociación, pasando por diferentes momentos de 
avances relativos y que condujeron a la firma de el Acuerdo de Paz en Enero de 1992. 
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INTRODUCCIÓN 

Cenlroam6rica representa para los Estados Unidos un punto estratégico vital dentro de su 
perspectiva geopolltlca Internacional. En este sentido, han elaborado una serie de tlictlcas 
económicas, polltlcas y militares, con el objeto de mantener en el continente americano su 
hegemonl1 como potencia Imperialista. El Salvador no ha sido una excepción. En este pequeno 
11111 ·al que Gabriel• Mistral llamaba "el Pulgarclto de América"- se han adecuado en la 
pricllcl los mismos métodos contralnsurgentes utilizados durante la dramática guerra de 
Vietnam. 

Asl como en el sudeste asiático, el desarrollo de la doctrina y de la práctica 
contralnsurgente -hecho innegable en los ültimos anos-·, representa un fenómeno 
tr1Stendental en las páginas de la historia salvadorena. 

Es bien conocida la preocupación mundial por las posibilidades cada vez más aterradoras 
de un conflicto nuclear, preocupación sustentada en el especial énfasis puesto en el desarrollo 
de este tipo de armamento no sólo por las prlncl111tes potencias, sino también por paises 
subdesarrollados, como la India, SI bien es cierto que el poseedor de grandes cantidades de 
armas nucleares tiene la posibilidad de negociaciones polltlcas más ventajosas, también es 
cierto que el Upo de guerras que se estén librando en la actualidad no son guerras nucleares, ni 
siquiera son guerras de Upo "convencional" de las que ensenan en las academias militares. La 
guerra de guerrillas es un tipo de conflicto que no encaja con el diseno de armamentos 
nucleares tan sofisticados y que rebasa, Incluso, el temor de su utilización. 

La moderna doctrina norteamericana de la contralnsurgencia tiene sus antecedentes en la 
Inmediata posguerra con el Inicio de la guerra fria. La confrontación Ideológica, pollllca y 
económica entre los Estados Unidos y la Unión Sovléllca definió, para los primeros, la esencia 
Ideológica de su polltlca exterior: la contención del comunismo. De esta forma, en el primer 
capflulo de este trabajo, se presenta un repaso de la historia salvadorei\a para desentranar las 
causas Internas y externas de ese destierro con el objeto de claslflcar los diferentes matices y 
las caracterfstlcas propias que asume la práctica de la contralnsurgencla en El Salvador. 

Se parte del reconocimiento de que el golpe de Estado de 1931 y la matanza campesina 
del ano siguiente constituyen un parteaguas en la historia salvadorena puesto que el periodo de 
los gobiernos democráticos y liberales llegaba a su fin para abrir el paso al de las dictaduras 
militares. Ciertamente en los últimos 55 aftas han habido lntenlos de democratizar al pals, 
Incluso Intentos efectuados por la propia Institución castrense, sin embargo, han sido frustrados 
o por periodos muy cortos. Después del derrocamiento de Arturo Arauja (marzo a diciembre de 
1931), la tónica fundamental de los sucesivos gobiernos serla la represión Indiscriminada y la 
casi total subordinación a los dictados norteamericanos. 

Es Importante mencionar el golpe clvlco-militar del 15 de octubre de 1979, medlanle el 
cual ascendió al poder la "juventud militar", significó un desplazamlenlo de fuerzas al Interior del 
ejército, es decir, constituyó un cambio radical en la estructura de poder existente durante el 
régimen del general Cartas Humberto Romero (1977-1979). Esto obedecerla a varias razones: 



1.· La propuesla de lnlegraclón cenlroamericana de la década de los sesen1as, pennllló el 
desarrollo de las industrias salvadorena y guatemalleca -que fuerom las beneficiarias de este 
Intento de Industrialización··, cuyos productos penetraban particularmente a Honduras y 
Nicaragua. La juventud militar que viviera muy de cerca el proceso de Industrialización, 
consideraba la necesidad de efectuar cierto Upo de reformas que rompieran con la estrudura 
agraria obsolela y que propiciara un mayor dinamismo de la economfa. En términos polltlcos 
eslo slgnlfir.aba el desplazamlenlo del poder de los sectores mlls conservadores, lo que generó 
una serie de pugnas lnlerburguesas por el conlrol pollllco salvadorefto. 

2.· Desde la malanza campesina de 1932, la represión se convlnló en la única poslbllldad 
de manlener el orden existenle. En panicular, el ~lmen del general Romero se caracterizó por 
la adopción de una llnea ullraderechlsta y una represión brulal, delennlnando asl una profunda 
crisis de leglllmldad del régimen y serlas divisiones al lnlerior del ej6rcllo, sobre todo en la 
juvenlud mllllar. Aqul resalla el papel que desempeíló la Iglesia dirigida por monseftor Osear 
Amulfo Romero (asesinado en enero de 1980), cuyas homilías tuvieron gran Impacto en 
Importantes sectores de la sociedad civil e Incluso entre los militares. 

3.· Desde el fraude electoral de 1972, y paniculannenle el de 1977, los panldos polltlcos 
de oposición hablan sido rebasados por las organizaciones populares, anle la lmposlbllldad de 
acceder a ronnas democrállcas por la vla elecloral. A pesar de los golpes recibidos y de las 
propias debilldades Internas, estas organizaciones han adqulrtdo un grado de madurez crecienle 
que las ha llevado a dirimir sus diferencias Ideológicas y a definir un proyeclo común. 
Actualmente lodas estas organizaciones, aunque de manera autónoma. forman parte del Frente 
Farabundo Manl (FMLN) y su expresión polfllca, el Frenle Democrático Revolucionario (FDR). 

Las respuestas de las masas -primero en la pralesta, después en Ja organización, 
Incluyendo la lucha armada-, ha llevado a la burguesfa a perder el control y a ex1ravlar la 
dirección hegemónica del poder. Es en esle amblenle de agudización de los conniclos sociales 
-en donde el "reformismo• y la "salida electoral" ya no son una solución ni siquiera a corto 
plazo-, cuando el Estado y el gobierno salvadoreno en tumo adoptan de una manera más ciara 
el carácter contralnsurgenle. Este carácter se expresa muy claramente en fas diferentes 
modalldades de la dictadura militar, que no sólo confirma la ausencia de formas democráticas, 
sino que recurre a la lnstituclonallzaclón de la violencia y el terror como la única forma de 
mantener el orden existente. 

Las rormas que la contralnsurgencJa asume en el proceso salvadorefto son analizadas en 
el segundo capitulo de este trabajo, y se desglosan los elementos Inherentes a la 
conlralnsurgencla. A pesar del uso lan difundido de la expresión ·-debido a la actual crisis 
cenlroamerfcana-. existe cierta ambigüedad respecto a los elementos incorporados en ella. 
Generalmente se piensa que la contralnsurgencia como de las condiciones especificas en que 
ésta se desarrolle. 

1.· Una de las premisas fundamentales del aspecto militar de la contralnsurgencla es 
avilar el comprometimiento directo de tropas norteamericanas en el conflicto centroamericano. 
Con este objeto, los Estados Unidos llenen diferenles programas de ayuda y entrenamlenlo 
militar para proporcionar a ras fuerzas armadas locales la capacidad de que por ellas mismas 
destruyan a la guerrilla. Las fuentes de financiamiento para Ja conlralnsurgencia pueden ser 
oficiales, semloficiales, por medio de fundaciones privadas y algunos organismos 
lntemacfonales, a través de terceros paises y la venia triangular de armas. 

Otro elemento lmponante de esle aspecto de la creación de condiciones mllltares en la 
reglón. Aqul se deslaca el papel de pieza clave asignado a Honduras como la base desde la 
cual los Eslados Unidos han lmplemenlado su eslrategia doble: la de servir de basllón de ta 



conlralnsurgencla --sustituyendo a Nicaragua después del derrocamiento de Somoza-, y el 
lugar desde el cual busca deseslabilizar al gobierno sandlnlsta y eliminar al movimiento 
Insurgente salvadorei\o, Asimismo, después de la desintegración del CONDECA, los estrategas 
norteamericanos determinaron una nueva estrategia militar que agrupara a los ejércitos de El 
Salvador, Honduras y Guatemala, mejor conocido como "el trtángulo de hierro". Particularmente 
Jos dos primeros han participado en operaciones militares conjuntas en El Salvador, como fue la 
masacre del ria Sumpul en mayo de 1980. De la misma forma destacan los diíerentes ejercicios 
terrestres y navales efectuados en la región que tienen como objetivo demostrarle al gobierno 
sandln!sta y al movimiento insurgente salvadoreno que los Estados Unidos no han abandonado 
la posibilidad de una Intervención militar y que si los Intentos de "democratizar" a la región falla 
por medios "pacificas", entonces esta última carta será jugada. 

Por último, tas operaciones de inteligencia tienen por objeto desacredilar a los 
movimientos Insurgentes y legitimar a los gobiernos "amigos" y de esta fonna neutralizar a la 
oposición y obtener el apoyo de la opinión pública intemaclonal respecto a las acciones 
emprendidas en el área. Un ejemplo grotesco ·que se detallará más adelante·-, lo constituye la 
aparición del ramoso While Paper sobre ta intervención comunista en El Salvador. 

2.- El segundo rubro de la conlrainsurgcncla es el aspecto económico social que se 
desarrollo paralelamente al anterior y que busca eliminar las injusticias más graves que sufre el 
mundo subdesarrollado. En este senlido, destacan dos tipos de reformas: la agraria y la pollllca. 
La necesidad de llevar a cabo la reforma agraria parte del reconocimiento expHcito de que es la 
lnequltatlva distribución de la riqueza la injusticia más seria que sufre el tercer mundo, y en esta 
medida su aplicación pretende mediatizar al campesino despose[do, otorgándole una parcela. 
Esto tendrfa el efecto, teóricamente, de generar una posición reaccionaria, puesto que ahora el 
Incipiente agricultor capitalista debe defender su tierra -que ha sido por largo tiempo anhelada
de los comunistas que se la quieren quitar. Por otro lado, la reforma polllica pretende convencer 
a la población de que goza de amplios márgenes de participación polltica, razón por la cual, la 
Insurrección no sólo es Innecesaria, sino que incluso resulta contraproducente. Estos dos tipos 
de reronnas van siempre aunadas a grandes campañas anticomunistas y de desarrollo 
comunitario para sor1earse el apoyo popular. 

3.· El tercer rubro de la contralnsurgencia se refiere al ámbito polltico-diplomállco. Es 
Importante senatar que los dos rubros anteriores siempre están en función de objetivos polltlcos 
y se expresan políticamente. En este sentido, destaca la ubicación de la crisis centroamericana 
en el plano del enfrentamiento Este-Oeste. La "Teorla del Domino" aplicada a Centroamérica 
parte del supuesto de que el comunismo internacional tiene todo un plan cuya primera fase ha 
sido concluida con el establecimiento en Nicaragua de un gobierno "marxista•. La segunda fase 
serla el derrocamiento del gobierno democristiano salvadorei\o y la implantaclón de un régimen 
comunista; las últimas dos fases serian el derrocamiento de los gobiernos "amigos" de Honduras 
y Guatemala. Por esta razón, es indispensable para la seguridad norteamericana --más bien su 
hegemonfa.. poner un "hasta aqul" a la subversión comunista que trata de apoderarse de El 
Salvador. 

En el aspecto poHl!co-diplomátlco de la contrainsurgencia se obseNa la consecución de 
tres objetivos: credibilidad, legitimldad y viabil!dad del gobierno salvadoreno. Para esto, los 
Estados Unidos buscan disuadir a las diferentes instancias intemaclonates que pudieran 
enfrentar con mayor o menor fuerza la postura norteamericana. En este contexto, la polltlca de 
los Estados Unidos Intenta rodearse del apoyo de los gobiernos de la región y convencer al 
mundo de que están defendiendo la libertad y la democracia. 



Mi\s que desarrollar cronológicamente la práctica de la contralnsurgencla en El Salvador, 
se haré en forma temática atendiendo a los rubros anteriormente descritos y solamente tomando 
como ejemplos aquellos casos más sobresalientes y/o tlplcamente contralnsurgentes. 

En este trabajo, el análisis de El Proceso de Pacificación en El Salvador se limitará sólo 
al periodo (1984·1992) sin que por ello se deje de reconocer la Importancia de los 
acontecimientos anteriores y sin negar los obstáculos que se suscitaron antes de llegar a la 
finna de El Acuerdo de Paz en enero de 1992. 

Se ha elegido esta etapa, porque es 1984, el inicio del proceso de diálogo convirtiéndose 
posteriormente en un proceso de negociación, pasando por una serle de contratiempos, asl 
como también avances relativos que condujeron a la firma del Acuerdo de Paz en Enero de 
1992. 

Para los diversos paises latinoamericanos los conflictos en la región centroamericana han 
cobrado Interés porque son conflictos que expresan la voluntad de los pueblos organizados y 
movimientos polílico·mililares que han tenido como finalidad resolver condiciones para impulsar 
modelas de desarrollo económico y social. Dicha finalidad tiene como principal condicionante la 
solución de los conflictos bélicos por la vla de las soluciones pollticas negociadas. 

El triunfo del Frente Sandinista en julio de 1979, despe1tó conciencia y estimuló los 
procesos de organización, de lucha político-social y de lucha polltlco·mllltar en los demás paises 
centroamericanos. En 1980 en Guatemala surge la Unidad Revolucionaria Nacional de 
Guatemala (URNG), que Impulsa la guerra civil en ese pals. En octubre de ese mismo a~o 
surge el Frente Farabundo Martl para la Liberación Nacional que con apoyo de las demás 
fuerzas populares Impulsó la guerra civil, a partir de 1981. 

La guerra civil culminó con la firma de el Acuerdo de Paz. Por lo ya expuesto, el 
problema que motivó el presente estudio se resume en las siguientes Interrogantes: 

¿Cuáles son los factores que hicieron posible la firma de el Acuerdo de Paz de El 
Salvador en Enero de 1982?. 

¿Cuáles son los obstáculos y alcances que experimenta el proceso de pacificación? 

La tarea es responder a las anteriores preguntas sin dejar de lado las demás expresiones 
del objeto de estudio. 

La Hipótesis general consiste en considerar que la firma de el Acuerdo de Paz, es un 
resultado de la conjugación de diversos rectores tanto poHticos, militares, económicos, 
nacionales e Internacionales. Los supuestos especificas consisten, primero, en considerar que 
entre los principales factores que determinaran el Acuerdo de Paz, sobresale el estado de 
"impase militar" que condujo al acercamiento para el dlélogo y la negociación entre el gobierno y 
el FMLN. El segundo supuesto, es que uno de los principales obstáculos en el actual proceso de 
pacificación es la Intervención de los Estados Unidos, en una visión desde su Interés por lograr 
la desmovilización del FMLN. 

Finalmente cabe agregar que dentro del proceso de pacificación encontramos al pueblo 
salvadoreno, no como un espectador, sino como un actor que ha Ido conformando las bases y 
las acciones para la consecución de la paz, por una parte y por otra. encontramos un proceso 
que expresa sus contradicciones entre dos proyectos opuestos. uno lo podemos llamar proyecto 
Insurgente o proyecto de la sociedad civil, y el otro proyecto contralnsurgente o proyecto del 
Gobierno (Sociedad Polillca). El proyecto Insurgente ha estado bajo el liderazgo del FMLN 
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principalmente y con apoyo de diversas organizaciones representantes de la sociedad civil. El 
proyecto contralnsurgente ha estado bajo el liderazgo del goblemo salvadoreno, de la fuerza 
armld1 y del apoyo de los Estados Unidos. 

Los anteriores dos proyectos se expresaron en la guerra civil en sus diferentes fases ó 
momentos hlstórtcos. 

Uno de los momentos más Importantes ha sido el que caracteriza al proceso de 
pacificación como resunado de la necesidad de ponerte fin al conflicto bélico por medio de la 
solución polltlca negocllda que se constituyó en una demanda de diversos sectores de la 
sociedad civil salvedorena y como una forma racional de resolver los problemas sociales de la 
actualidad. 
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CAPITUL01 

EL SALVADOR: ANTECEDENTES HISTORICOS 

1.1.• Origen de la dictadura. 

La profunda crisis que vive en nuestros dfas El Salvador es el resultado de un largo 
proceso en el que las estructuras polltlcas y económicas han sufrido resquebrajamientos 
profundos que han derivado en el presente estado de guerra civil. 

A pesar de que no constituye el objeto de este trabajo, es necesario analizar rápidamente, 
los origenes y las causas internas y externas de ese deterioro, para asl poder entender las 
caracterlstlcas propias y los diferentes matices que asume la préctica de la contralnsurgencla en 
el actual proceso sa\vadorei'io. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX la producción y exportación del café se convirtió 
en el principal motor de la economfa de este pals; al mismo tiempo, empieza poco a poco a 
consolidar su poder una clase emergente que promueve y encabeza la concentración de la 
tenencia de la tierra. Esta nueva clase, la incipiente burguesla agraria cafetalera, utilizó de uns 
manera muy eficaz el poder del Estado para avalar la creación de monopolios agrarios ·bajo la 
forma de una "revolución liberal" 1, mediante la ejecución de una serie de leyes ~ue permiten la 
expropiación forzada de las tierras ejldales y las de las comunidades lndlgenas. 2 

En los Inicios del presente siglo la burguesla cafetalera ha fortalecido las diferentes 
Instancias que la protegen, es decir, está conformado ya todo el aparato jurfdlco, po\ltlco, 
económico e Institucional que garantiza la defensa de sus intereses. SI bien, en un principio la 
burguesfa agraria impulsó el desarrollo del capitalismo en El Salvador y su Inserción en el 
mercado mundial, con el paso del tiempo habrla de convertirse en el sector más retardatario y 
conservador. 

Dicho de otra manera, el excedente económico resultado de la Industria manufacturera. 
Prácticamente, la burguesla financiera e Industrial nacional, no se desarrollarla sino hacla 
finales de la década de los cincuentas y principios de la siguiente con la creación del Mercado 
Común Centroamericano (MCCA). Esto generó una serle de pugnas por el poder polltlco entre la 
ollgarqula terrateniente y esla Incipiente buryuesla. 

Aconteclmlentos lntemaclonales como la revolución mexicana de 1910, la revolución rusa 
de 1917 y le acción guerrillera de Augusto Cesar Sandino en Nicaragua contra ta ocupación 
norteamericana de 1927 a 1933, inciden de manera importante en ampllos sectores obreros y 

1se l• llamó "revolucl6n liberal" a lil Hproplilción de lill Uerr.u de IH comunidades lnd\gftWll y ejld•IH mtdlilnl• 
Uf\11 refonnai agrarla de corte ollg•rqulco que auspic\6 lil concentración de lil tierra. Eslil tendencia •t1t>eradoril" de 
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campesinos de El Salvador. Al Inferior del pals se crea una serie de organizaciones obraras -
como la Confederación Obrera Cenlroamericana. (COCA)- que tratan de ancuuzar las 
demandas populares 3. 

En sus Inicios, estas organizaciones pugnaban por cuestiones de carácter meramente 
económico, pero anle el margen de libertad que auspició el doclor Plo Romero Bosque (1927· 
1931), la labor del Partido Comunista Salvadoreno (PCS) y la coyunlura electoral, asumen el 
carácter de lucha pollllca. 

A mediados de 1929 y con la recesión económica mundial, el precio lntemaclonal del café 
cayó en un 45 por cienlo. 

Este hecho tiene graves consecuencias en la economla salvadorena ya que el 85 por 
ciento de las exportaciones corresponden a este producto. Para contrarrestar los efectos de la 
crisis, la burguesfa cafetalera se abocó a la tarea de no pagar salarios devengados, a despedir 
gran nümero de trabajadores y a presionar al gobierno para que la eximiera del Impuesto de 
exportación del grano en momentos en que las arcas del pals estaban prácticamente vaclas. En 
consecuencia, el desempleo crece en proporciones alarmantes; gran número de fuentes de 
trabajo son clausuradas: la Insolvencia económica se generaliza: a los empleados del Estado e 
Incluso a los militares no se les pagan sus salarios; aproximadamente el 30 por ciento de los 
campesinos mlnlfundlstas pierden sus tierras, etcétera 4. Ante esta situación se suceden una 
serte de enfrentamientos sangrientos entre la Guardia Nacional contra los obrares y campesinos 
descontentos. La utilización de la fuerza públlca se vuelve una práctica diaria para contener los 
embates y las exigencias populares. 

En este clima de grave crisis se llevan a cabo elecciones en las que triunfa el Partido 
Laborista. Arturo Arauja, candidalo de es1e partido, pertenecla a la oligarqula cafelalera, pero 
debido a le Influencia del Laboyr party inglés, en su campana electoral plantea la necesidad 
Imperiosa de expropiar y repartir la tierra, de reducir la jornada de trabajo, de otorgar 
condiciones mínimas de existencia, entre otras cosas. Su campana se apoyó en gran parte en 
las Ideas del filósofo salvadoreno Alberto Masrerrer, quien retomó la doctrina Inglesa del 
"Mlnlmun Vil al" 5, para ponerte en práctica en csle pais. 

El tono reformista de los planteamientos de Arauja generó el odio de la burguesla 
cafetalera que se vela minada en sus bases. 

El presidente Araujo asume su cargo el 1o. de Marzo de 1931 y esle serla el úlllmo 
gobierno que se constituye legal y legitimamente. La burguesla cafetalera descontenta con esta 
elección se niega a proporcionar a sus cuadros para formar el gabinete, e incluso, aquellos que 
ya formaban parte de él fueron presionados para que renunciaran. Por esta razón, se 
Improvisaron funcionarios públicos que si bien lenlan la volunlad. careclan de la experiencia 
para echar a andar la maquinaria estatal, por lo que el funcionamiento del gobierno se vuelve 
muy dificil y prácticamente carece de dirección real. En efeclo, el ministro de Guerra, general 

3 oalton, Roque, Mlgufl Minnol los sucesos de 1932 en El Sa!yador EDUCA, San José, Costl Riel, 1972, ,,.g, 112 

l ~·~lom Vollenle, Morfo, "El Solvodor: crisis, dlctodu<>, luoh• de clm1, t1120·1"0l" en Arnltico Ltllno· hflforlt 

~:;'!r~R~~~l~:i:::~glt~l~=~::i~;:~:;:·,=:~::~~:·d~~~:::~~.!~. proveer a toda la población, sin 

..:cepclón de un 1t1ndard mlnlmo de vida que Incluya vivienda, allmentaclón, servicios de salud, educación, buen 
salarlo, etc., que permitan el desarrollo normal del ser humano, 



Maxlmlliano Hemández Martrnez que fue de las pocos que no renunciaron y que tenla estrechos 
lazas con la facción de la oligarqula cafetalera descontenla reprimió los levantamlentos 
campesinos que a esas alturas se hablan intensificado en todo el pafs. 

La agudización de la represión, la prorunda crisis económica y la Incapacidad del gobierno 
para hacer frente a esta situación, llevan rápidamente al descrédito y ta Impopularidad del 
gobierno de Arauja. 

1.2.· La Dictadura Martinlsta (1931-1944). 

Esta situación fue aprovechada por el general Hernández Martlnez para realizar con el 
apoyo de cierta facción de la oligarqula cafetalera, el golpe de estado que se efectuó el 2 de 
diciembre de 1931. Una vez que asume el poder convoca a elecciones para diputados 'I 
alcaldes para los dlas 3 y 5 de enero de 1932. Sin embargo, el PCS que 1enla gran Influencia en 
la población campesina, obtuvo un impresionante triunfo en vastas zonas del pafs, 
partlcularmenle en el centro y occidente; pero el gobierno ilegitimo del general Martlnez no 
estaba dispuesto a ceder el poder y suspende las elecciones utilizando el fraude y la represión. 
Las expectallvas que habla creado el breve gobierno de Arauja y las libertades pollUcas que 
habla garantizado su antecesor Plo Romero, permitieron al PCS hacer proselitismo y pensar en 
las poslbllldades del triunfo que le correspondla mediante una rebelión popular generalizada. 

A la dictadura martlnista en el momento de dar el golpe, se le plantearon varios 
problemas: por un lado, tenla que contar necesariamente con el apoyo de la pequena-burguesra 
y Ja ollgarqula cafetalera en su conjunto: por otro, consideraba necesario eliminar toda 
posibilidad de retomo al orden constitucional del depuesto Arauja; asimismo, prescindía del 
reconocimiento de los Estados Unidos 6 -hecho de gran Importancia··. y, por último, 
consideraba necesaria la eliminación de lada lucha obrero-campesina para manlener de esta 
manera el "orden". 

Por estas razones y a pesar de que el dictador tenla conocimiento del llamado a la 
Insurrección hecho por el PCS el 6 de enero de 1932, en principio no hizo nada para evl!Ma; su 
estralegla fuo la de permitir que se desarrollaran los planes del PCS para destruir en el 
momento oportuno a los cuadros directivos de este partido. Asl, AgusUn Farabundo Martf, 
fundador y dirigente del PCS quien tenia estrecha amistad con sandlno, fue detenido y fusilado 
el 20 de enero de 1932. Dos dlas después se Inicia la insurrección, particularmente en la zona 
de occidente, y con ella la matanza de decenas de miles de obreros y campesinos 7. Este hecho 
consutuye un parteaguas en la historia salvadoreiia, ya que es a partir de este momento cuando 
la represión se convierte en la tónica fundamental de los sucesivos gobiernos. 

6en enero 193•, como resultado del golpe de Hern4ndez Mar1/nu, se abandonó l.1 pollllCil de reconoclml•nto 
especia! que los Estados Unidos h111bl1n apJ/cado 1101 cinco p1fH1 centroamericanos disde 1107. Esle gobierno 
~ flnalmenl• r1teonoddo por los demh palsH de,, .. 'f por los propios E1t1do1 Unidos en aquel afta. 

"L• mlHcr• ... alcanzó proporciones mon1truou1. No frenarla au car4icl•r masivo h11ta de1puéa di lleg&r a loa 

30 mfl HHln•loa .•• Mal1ln11 fnlcló sobre aquellos nile• de cadiveru, au J.nto reinado d113 aftas." Roque Oaffon, 
Lt1 hlllor!11 prohlb!d11 dci Pylqarcho Mbk:o, s. XXI,••· edición 1171, plig. 111. U bl&totla sobre la r.t>sllón del 
32 merece un estudio apa11e Y •n •st• sentido son tnu'f lntereun1H loa lrabajoa que Roque Dalton, MJmW 
.Mlum1... op. cit., plig, 330 y 11, y Jorge Arlu Gonwz, Farabµndg MaOJ EDUCA, San JoU Costa Rica, 1972, plig 31 
)'H, 
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Después del genocidio hubo una recomposición al Interior del pafs. Por un lado, cierto 
sector de la ollgerqula y amplios sectores de las clases medias que antes hablan simpatizado 
con los movimientos obreros y campesinos, les dan la espalda y se vuelven lncondlclonales de 
la dictadura. Dentro de ta lógica de pensamiento de estas clases era necesario un régimen de 
"mano dura• si querlan mantener su ~; do aqul que la dlctadurn prefirió dejar que las 
masas se desbordaran en la Insurrección para asestarles un golpe de una buena vez. 

Por otro lado, el periodo de los gobiernos democráticos y liberales se cerraba para abrir 
paso a las dictaduras militares. Este momenlo histórico es clave para entender lo que sucede en 
la actualidad. Antes del golpe militar martlnista, el ejército de hecho no habla participado en 
polltlca, más bien se consideraba como el componenle que marginalmente apoyaba al Estado. 
Sin embargo, la situación cambió radicalmente: 

Después de "semejante periodo de horror", solo la fuerza de las bayonetas podfa 
garantizar "la paz de la república cafetalera". Oligarqula y militarismo Inician una fusión que 
perdurará. Este •abrazo" de la burguesía caretalera y demás grupos dominantes, pequena 
burguesla e Intelectuales, con la aún deblllslma dictadura embrionaria de Martfnez, provoca un 
viraje radical en la vida del pals y sella su rumbo histórico 8 

De diciembre de 1931 a mayo de 1944 gobierna en el Salvador el general Hemández 
Martfnez y "el tipo de militarismo que encabezó, se caracterizaba por su alianza con la 
ollgarqula cafetalera, y carecla de la noción de cuerpo político orgánico que poseen los 
gobiernos de seguridad nacional". 9, eslo es que la dictadura militar se conforma como el 
verdadero soporte de la burguesfa cafetalera. A pesar de que lleva a cabo ciertas rerormas 10, 
éstas no modincan la estruclura económica reudal-colonlal que la habla caracterizado, más 
bien, van dirigidas a aliviar los erectos de la crisis, obviamente desde la perspectiva de la 
ollgarqula cafetalera. 

cualquier Intento de subvertir el •orden• es sorocado mediante detenciones, torturas, 
fusilamientos y destierros. 

cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos encabezan el proyecto 
económico de reordenación del capitalismo en todo el orbe; además, con el surgimiento de la 
Unión Soviética como potencia mundial los norteamericanos elaboraron una nueva concepción 
estratéglco-mllitar que retoma la Doctrina Monroe pero con nuevos elementos: se define a la 
Unión Sovlélica como el "enemigo común" de América, de aqul que la "defensa de la libertad 
americana" adopte el cariz de anticomunismo; el concepto de "seguridad colectiva .. del 
continente se define ya muy claramente bajo el supuesto de que cualquier agresión de que fuera 
objelo cualquier pals americano, Implicaba la obligación del resto para defenderlo. Esto último 
quedó expuesto en el Tratado de Asistencia Reciproca en 1947, firmado en Ria de Janelro, 
Brasil. 

En el rondo esto slgnirlcaba que América Latina continuaría siendo un espacio estratégico 
vital para consolidar la hegemonla económica norteamericana. Asf. América Latina se convierte 
en el principal eslabón de su recuperación económica y su principal proveedor de materias 

:s1111.ar V1flen11, Mario op.dl •• ~ 

lO Emite una tlmldl ley d1 segurid1d social y otra de prolecclón a la pequefla y medl1n1 lndustrl.s: cret el B&nco 
Hlpol1c.rlo y el Cenlral de Reserva: suspende deud11 prlv1d11 y reorganiza y perlecclona los aparatos 
burocritlcoa y represivos, 
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primas; tambl6n serla un excelente mercado para la exportación de productos que necesitaba la 
Industria pesada de la reglón y un terreno propicio para las Inversiones norteemericanas.11 

Lo anterior lo confirma el hecho de que el comercio exterior salvadorefto es monopolizado 
por los Estados Unidos desplazando a Alemania y a otros paises europeos: en 1930 las 
exportaciones del calé salvadoreno al coloso del norte representaban solemenle el 14.9 por 
ciento del total, y para 1943 éstas ascendieron al 96.4 por ciento 12. 

Después de la rebelión del 32 Ja hostilidad entre las clases salvadorenas se agudiza; por 
un lado, en la alla sociedad la simple mención del comunismo tendré un electo de pénlco y odio; 
por airo, los campesinos del pals partlculanTlenle los de las zonas del centro y occidente, se 
mantendrfan en un ambiente de constante temor y terror bajo la permanente presencia de la 
Guardia Nacional y de otros cuerpos represivos 13. 

1.3.· u Revoluclon del 2 de Abril de 1944. 

En los Inicios de 1944, con la ya Inminente derrota del naz/fascismo y el surgimiento de la 
Unión Soviética como polencla mundial, al parecer existe un ambiente propicio para la 
democracia. Al Interior, amplios sectores de la clase media profesional e Intelectual propugnan 
por la ampliación de los márgenes de participación polllica; asimismo, el descontento por las 
artllrariedados comelidas por la dictadura llega a penTlear Incluso a cierto sector de la 
oligarqula cafetalera y a los cuadros medios del ejército. La burguesfa comercial e Industrial 
empieza lentamente a conformarse como un grupo un poco más homogéneo y se aísla de sus 
aliados conlra natura: los calelaleros. Sin embargo, no fue posible sino en 1944 ver con alguna 
claridad que la burguesla lnduslrial (Irrumpió) en el plano de la lucha conlra la dictadura de 
Hemández Martlnez• 14. Més que una lucha, lo anterior constituye una escisión en el seno de la 
clase dominante puesto que la oligarqula cafetalera y el Incipiente sector Industrial estaban 
vinculados por un Interés común que es la explotación agrícola. Esta escisión permito la 
formación de una alianza entre diferentes sectores de la poblaclón e incluso con la oficialidad 
media del ejércilo que durante la llamada "revolución del 2 de abril" asume ya el cariz de lucha 
armada. 

El 2 de abril se Inicia la insurrección en la que participan los sectores estudiantiles, 
medios y populares, asl como cierta facción de la oligarquía y la oficialidad media del ejército. 
No obstante, el general Hemández Martlnez logra conlrolar la situación mediante la celebración 
de juicios que concluyen en el fusilamiento de miembros de esos sectores que eran 
considerados como los mejores exponentes de las aspiraciones democráticas de la sociedad. 
Por esta razón, los rusllamlentos son condenados por la población y los estudiantes hacen un 
llamado a una huelga general, cuya consumación estaba condicionada al fin de la dictadura. 
Esta •huelga de brazos caldos" presiona a Martlnez a renunciar y a abandonar el pafs 15. 

No obslanle que amplios sectores de la población coincidían en su repudio a la dictadura 
martlnlsla y forman una alianza con un propósito común, los hechos demostraron la 

11connell-Smlth, gordon, Lo1 Estados Unidos y !1 Amérlcl ll!ln1 Mé.dco, FCE, 1917, p.ig, 191. 
12 Granea de Tbt~jfoffe No. 1, 1947. Ci!ado en S1laur Val/ente, .2.J!&il, 
13 Dalton, Roque, g. 312. 

l4cuenca, Al*. El Salv1dor una dfmocracla cafet•l~r• M•x!co, 1982, Cenlro Editorial, pb, 1051 
15sobre loa fUstlamlentos y la renuncia de M1rdnez.. ver,..hltm. p.ig. 110·115 
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heterogeneidad de aquella y la espontaneidad en la lucha, razón por la cual, ya de antemano el 
movimiento estaba rracasado. Los sectores medios consideraron que bastaba con poner fin a la 
dictadura y establecer un gobierno democrático con dirección hegemónica y que pusiera fin al 
terror Institucionalizado para que los problemas del pafs fueran resueltos. 

Sin embargo, el aparato represivo y burocrático utilizado por la dictadura no fue 
modificado y, en cambio. la fuerza del movimiento desvió su rumbo y se concentró en la figura 
caudllllsta de Arturo Romero, quien fuera uno de los principales dirigentes del fracasado golpe 
de Estado. Dicho de otra manera. "no existe correspondencia entre los Intereses y tendencias 
objetivas de la amplia base popular y la heterogénea dirección del movimiento en la que 
predomina una linea pequeno burguesa, un tantodifusa .. 16. 

Por Jo que respecta a los miembros del martlnato, as/ como a la amplia facción de la 
oligarquía agroexportadora y sus fuerzas polllicas más reaccionarias, se reunieron alrededor del 
general Salvador Castaneda y del denominado Partido Agrario, como la contrapartida al partido 
de romero y el movimiento popular. De esta manera, se efectúa otro golpe de Estado al 21 de 
octubre de 1944 encabezado por el coronel Osmio Aguirre y Salinas, apovado por la embajada 
norteamericana y los grupos vinculados ar martlnato. Inmediatamente después del golpe, 
Salvador Castai\eda reprime a las organizaciones populares y Romero y su gente se exilian en 
la Guatemala de Jacobo Arbenz 17. 

1.4.- El Proyecto de lndustrializaclon. 

En los anos subsiguientes empieza a verse más claramente la emergencia de una clase 
media profesional e Intelectual "antidicladura" que en repetidas ocasiones Intenta empilar su 
participación en la vida polltica del pals. Conjuntamente con sectores jóvenes del ejército 
pretenden encabezar un nuevo pacto social que quedarla finalmente plasmado en la 
ConsUtuclón de 1950. Las pretensiones del general Castai\eda de reelegirse en 1948 
constituyen, en parte, la justificación para dar un nuevo golpe de Estado mejor conocido como la 
"Revolución del 48" y de esta manera se crea el Consejo de Gobierno Revolucionario dirigido 
por 2 civiles y 3 militares. Este conseja -·que obtiene inicialmente gran apoyo popular por los 
programas y reformas que tratarla de implementar-- promueve ta creación del Partido 
Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD) como una forma de garantizar en las 
siguientes elecciones el triunfo para la presidencia del coronel Osear Osario (1950-1956). 

De hecha, para asegurar su supervivencia como grupo gobernante. las fuerzas armadas 
Iniciaran su participación en luchas electorales en tanlo que corporación, con la creación de su 
propio Instrumento polll!co, que es el PRUD (actualmente el Partido de Concillación Nacional, 
PCN). Lo Interesante de esta etapa, es el proyecto de Industrialización que se Inicia con el 
mandato de Osear Osorio. En este sentido, la Constitución Política promulgaba el 14 de 
diciembre de 1950, significó un cambio ideológico muy importanle. Según la nueva 
Constitución. el Estado ampliarla ese campo de acción en la actividad económica can la 
creación de un conjunto de instituciones que auspiciarian la propiedad privada pero con un 
sentido social: también se le asignaba el papel de árbitro o regulador de las relaciones entre el 
capital y el trabajo. asimismo, scnlaba las bases para la emisión de una ley del trabajo 
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moderada que sólo sería aplicable en la práctica para los trabajadores urbanos, quedando fuera 
de ella la mayorla de la población asalariada del campo 18 

Por otra parte, un aspecto muy importante y que trata de ser una confirmación de lo 
expuesto hasta aqul, es que el estamento militar salvadoreño ha participado en la vida polltlca 
del pals no con el objeto de establecer slmplemenle el "orden", sino más bien, se ha 
caracterizado en los dlferenles golpes de Estado por el Intento de permanecer y conlrolar el 
poder polltlco. Esto es que, la normatlvldad politica que determina el relevo en los mandos 
estatales ha Ido trasladando cada vez más su centro de gravedad al Interior de la corporación 
militar. Se configuró desde entonces un axioma de poder que, exceptuando una revolución 
violenta, hace Imposible cualquier cambio en el pais, si no es con la participación de las fuerzas 
1rmad1s 19 

Es un hecho Innegable, que la participación del estamento militar salvadoreño en la vida 
polftlca deja mucho que desear en cuanto a costo social se refiere, pero en otro sentido, es muy 
Importante destacar que ha sido el único ejército latinoamericano que se ha Institucionalizado 
como parte imprescindible de la estructura de poder nacional. Esa Institucionalización fue 
lograda mediante las participaciones electorales del PRUD, el cual auspició las promociones al 
Interior de la escuela militar con un sentido eminentemente pollllco. 

En resumen, el proyecto de Industrialización promovido por Osario sentó las bases para la 
participación de El Salvador en el MCCA y, asimismo, significó el inicio de una asociación 
polillca un tanto amblgüa enlre el estamento militar y los sectores sociales orientados 
especialmente al proceso de industrialización. Esta incipiente asociación constituyó el principal 
apoyo de una relativa estabilidad política Iniciada en 1962 y que durarla una década. 

La grave crisis económica y la relativa tolerancia polllica con la que se inició el gobierno 
del coronel José Maria Lemus (1956-1960), sucesor de Osario, alentaron la organización 
sindical y politice y un número creciente de movilizaciones populares en las principales 
ciudades. El triunfo de la revolución cubana en 1959 tuvo un gran Impacto en amplios sectores 
de la población civil. quienes vieron en aquella la posibilidad real de mejores condiciones de 
vida; de esta forma. la lucha política se intensificó y llevó a la ejecución de un nuevo golpe de 
Estado el 26 de octubre de 1960 promovido por algunos sectores burgueses modemizantes y la 
Izquierda en general. 

Sin embnrgo. la posición progresista de la Junta de Gobierno --que pretendía restablecer 
la legalldad mediante un proceso democrático apoyado en elecciones libres·- y la ausencia de 
una sólida base y alianza que lo respaldara, le permilieron a la oligarquia efectuar otro golpe de 
Estado el 25 de enero de 1961. 

18Hay quienes •firman que I• "1evolución del 48" y su eapresión final que serla el gobierno de Osorlo ademas de 
Hf una "necesld11d hliitóric•", era la convicción real tJe cierto¡¡ sectores burgueese5 mademl11ntes de llevar• 
cabo un prayeclo Industrial mas amplio. Otros serlalan que la promoción de IJ lndustrlalluclón se debe no a lo 
anterior, sino a las condlclonu del mercado inlernaclanal que le eran favorables y el proyecto lntegraclonlsla del 
lirea propiciado por el gobierno narleamerlcano. Muy probablemente ambas lengan fund.imentos reales, e 
Jndependlenles de los móviles de la lndustriallución, lo Importante aqul es preclsamenle en proceso mh en 
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vinculados a los conflictos sociales. Esto no quiere decir tampoco que el vacfo de poder que 
pretenden cubrir los militares, signifique una crisis del poder oligárquico, sino mis bien esa crisis 
de poder se expresa en la carencia de una base social que suslente al régimen; es un problema 
de legltlmldad del gobierno que lleva consigo por su propio canlcter el control polltlco vertical 
Impuesto a la población civil por las annas, como la única alternativa para mantener el orden 
Imperante. 

1.6.· Los Fraudea Electorales do 1972y1977. 

El abandono de la polftica kennedlana de "seguridad con desarrollo", aunado al 
desquebrajamlenlo del MCCA y a la Influencia de la oligarqula terrateniente en el gobierno 
salvadoreno lrajeron como consecuencia el aislamiento del poder de los sectores 
modemlzanles, pero en otro sentido, propiciaron el aumento del apoyo popular a diversos 
partidos de oposición. 

De es1a manera, en las elecciones de 1972 y las principales partidos opositores -el POC, 
el Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, y la Unión Democrática Nacionalista, UDN
formaron una afianza polílica denominada UNO (Unión Nacional Opositora) que prelendfa 
retomar el tipo de alianza y la estrategia seguida por la Unidad Popular chilena encabezada por 
Salvador Allende 23. Por su parte, en el partido oficial fue Impuesta la candidatura de Arturo 
Armando Mollna en contra de la opinión del ejército y de la mayorfa de los miembros de ese 
partido. De todos modos, en las elecciones triunfó la UNO cuyo candidato era José Napoleón 
Cuarte, pero mediante la falsificación flagrante de las cifras electorales fue Impuesto el "triunfo• 
de Mol/na. De esta forma, el descontento se generaliza e Incide fuertemente en la oficialidad 
joven del ejército. 

Un Intento de golpe de Estado de la facción del ejército que querla la vuelta al ornen 
constitucional fracasa y se implanla con redoblados esfuerzos un clima de terror y se procede la 
depuración en las filas del ejércilo. Este fraude e/ecloral tiene una gran significación histórica en 
la vida de El Salvador por varias razones: 

1. Hasta antes de 1972, el partido oficial (PCN) no tuvo la necesidad de recurrir a fraudes 
tan descarados para ganar las elecciones. Esto se debe fundamentalmente a que el 
campesinado después de la matanza de 1032, su paralización pollllca y el clima de terror en el 
que vivió, se habla convertido en el reducto principal del partido oficial. Sin embar¡¡o, para 1972 
las cosas hablan cambiado, ya que los partidos de oposición lograron permear e lnfiulr de 
manera importanle en el campesinado. 

2. Por primera vez, los partidos de oposición consliluyeron una alianza electoral més o 
menos fuerte, aún cuando ldeológlcamenle no estaba muy definida además, de tener un 
carácter coyuntural 24. Sin embargo, coma alianza logró concentrar el apoyo de la mayorfa de 
los saciares de la oposición, hecho que hasta entonces no se habfa logrado. 

3. Para los sectores más radicales de la Izquierda, el fraude de 1972 significó la 
demostración última de que era Imposible promover cualquier cambio soclopolltlco y 

23 l!llm pjg. 77 
24esl• allanzai Hl1b1 formada por la Unión Oemocrlillca Nac:ionaU1t1 UON, el Partido Demócrata Crl11l1no tPDCJ, y 

al Movlmilnlo Pücional Revoluclonarlo (MNRJ de 11ndenciH 1ocl1h:km6crat11. 
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socloeconómlco por la vla electoral. Por un lado, porque en aquellos casos en que la oposición 
habfa ganado, el triunfo les era arrebatado, como era el caso de la UNO en esas elecciones. Por 
otro, en los casos en que se habla logrado Instaurar un gobierno democré11co y que pretendfa 
llevar a cabo ciertos cambios polltlcos, económicos y sociales, estos chocaban con los Intereses 
ollg4rqulcos o con la estrategia norteamericana, que no permllian ningún cambio ajeno a sus 
Intereses propios. Tal habla sido el caso de la junta de Gobierno de 1960-1961. En esta 
perspectiva, la única posibilidad de cambio era la lucha popular armada con fundamento en una 
guerra de guerrillas prolongada. Aqul pues, se localiza el origen del movlmlenlo guerrillero en El 
salvador. Precisamente aquello que la doctrina estratégica norteamer1cana habla querido evllar. 

El gobierno fraudulento de Malina (1972-1977), se caracterizó por la agudización del 
conflicto social y el enfrentamiento armado entre la Guardia Nacional y los diferentes grupos 
guerrilleros. En ese momento las tres principales organizaciones de masas eren las Fuerzas 
Populares de Liberación FPL, creada en 1970 y formada por miembros radicalizados del PCS y 
grupos unlversilarlos marxistas: el Ejército Revolucionarlo del Pueblo (ERP), formado en 1971 
con un carécter eminentemente militar y que aprovechó la agudización del totalitarismo de 
Malina en 1975 para realizar direrentes enfrentamientos armados de gran importancia para el 
movimiento guerriliero; y, las Fuerzas Annadas de la Resistencia Nacional (FARN-RN), surgida 
en 1975 como resultado de las divisiones al Interior del ERP 25. 

El surgimiento de estas organizaciones populares y las acciones polftlcas realizadas por 
los partidos de oposición, el apoyo de la Iglesia Católica, de la Universidad Centroamericana 
(UCA) y la Universidad de El Salvador a los sectores més desprotegidos, hicieron cada vez más 
evidente ·e Irreversible la Ilegitimidad y la carencia de una base que sustentara al régimen de 
Malina. En este clima, el gobierno norteamericano promovió un proyecto de refonna agraria en 
1976, que no sólo buscaba evitar una Insurrección popular generalizada sino que, con fa 
supuesta modificación del sistema de tenencia de la tierra, prevela la penetración del capital 
transnaclonal norteamericano. Sin embargo, una vez más la Influencia en el gobierno de la 
ollgarqufa cafetalera logra en el último momento que el proyecto no se realice, ademés de que, 
por otro lado, ni los sectores modemizantes. ni el campesinado, ni las diversas organizaciones 
populares creyeron realmente en el proyecto. 

En 1977 la Al/enza UNO volvió a triunfar en las elecciones, pero una vez. más le fue 
arrebatado el poder. El gobierno ilegitimo de Arturo Romero (1977-1979), no pudo palear la 
grave crisis económica y polfllca, ni tampoco pudo detener el incremento de las acciones 
guerrilleras. Muy por el contrario, Incrementó notoriamente la violación de los derechos 
humanos, las persecuciones y desapariciones de miembros de la oposición militante y de la 
población en general. Asimismo, las organizaciones paramilitares Hespeclalmente ORDEN"' el 
Movimiento Anticomunista Nacional Organizado (MANO) y la Unión Guerrea Blanca (UGB) <6, 
aumentaron también cons!derabtemente sus acciones; presuntamente estas acciones han sido 
dlr1gldas por el ex-mayor Roberto D' Aubuisson, lider de ARENA y quien funciona como el 
contacto entre estos escuadrones de la muerte, la oligarqula y los militares. 

25ch•verrl• M1nuel A. "El Salv•dor: aclores pollllcos y acontec1mlentos hlstúrlcos" en Cen1roffI!ér!Cil en crf1!1, 

~~Iones SIAi', M••lco, 1113 ~g. 02. 
Estas organizaciones llenen como objetivo ellmlnar •lodos los el1mtnlo1 ~1voluclonarJo1 o reforml1tas, 

defender• la población ...partlcul•nnenle IA rural .. , de doctrinas "anUdemocrit1c&1 y anarqutst11", apoy•r a los 
cuupos de seguridad en contrA de la subveralón comunlsl• y, movlllur 1 la población rural y urbana en f•vor del 
PCN en IHcampal\al •lec:lor1les, ver Chavarrll M1nuelJUl&l.L pig.100 
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A pesar de las divisiones en el seno de las diversas organizaciones populares, de que el 
movimiento obrero ha quedado neutralizado y que la pluralidad Ideológica ha quedado en una 
sorda resistencia, el movimiento popular ha Ido adquiriendo mayor fuerza. Asl, la préctlca de la 
contr1lnsurgencla -co~o se verá a continuación·, no ha hecho sino retrasar la muerte de 
modelo polltlco-castrense Imperante en El Salvador. 
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CAPITULO 2 

LA CONTRAINSURGENCIA EN EL SALVADOR 

2.1.- El1m1nto1 de la Contralnsurgencla 

La doctrina de la contralnsurgencla llene por objetivo la eliminación de los movimientos 
Insurgentes, en nuestro caso de El Salvador. Esta eliminación no responde solamente a 
cuestiones de voluntad polltlca Inventada, sino que por un lado, parte de una concepción del 
mundo en la que los Estados Unidos licnen un rol hegemónico y, por otro, en la aplicación de la 
contralnsurgencia se enfrenta necesariamente a una serie de condicionamientos muy concretos. 
En el caso de El Salvador se encuentra con un "estado de excepción", es decir, un poder que 
enfrenta una situación de crisis hegemónica en su Interior y en las relaciones del Estado con el 
resto de la sociedad. El Estado ha perdido capacidad, primero de controlar y después, de 
desarticular al movimiento popular. Este Ultimo es un movimiento muy heterogéneo que adoptó 
la fonna de frente con una estructura polltico-milltar dirigente y cuya base es una amplia gama 
de organizaciones aulónomas. Después del fraude electoral de 1977 la oposición, armada en 
parte, creció rápidamente y la respuesta del gobierno fue la intensificación de la represión, 
creando, asf, un ambiente de grave deterioro político. Es precisamente en este momento 
cuando el Estado asume el carácter contrelnsurgente cuyo objelivo no es derrotar a la oposición, 
sino literalmente eliminarla. Ahora bien, son las circunstancias propias del proceso safvadoreno 
-como se veré más adelante-- las que van a determinar en momentos muy especificas la 
intensidad y la frecuencia con la que se aplique tal o cual elemento de la conlralnsurgencla. 

En la moderna doctrina de la contrainsurgencia este objetivo de eliminación no está 
determinado solamente por el aspecto militar y paramilitar. sino que supone, dentro de un 
espectro muy amplio, una serie de medidas que van desde reformas económicas y pol/Hcas 
"progresistas", hasta operaciones encubiertas de espionaje y contraespionaje, operaciones de 
Inteligencia, sabotajes, propaganda antlcomunisla y la represión, sin olvidar, claro eslé, el 
aspecto proplamenle mllilar y el polilico·diplomálico. En este sentido, la práctica de la 
contralnsurgencia se puede dividir en tres grandes rubros considerando sus características 
operacionales particulares. Es pertinente señalar que estos aspectos pueden actuar en conjunto 
y que existe una inlerrelación muy estrecha entre ellos, esto es, que se van adecuando a las 
necesidades estratégicas, politices y económicas de El Salvador. La preponderancia y 
continuidad o discontinuidad que estos aspectos asuman en la préctlca dependerá tanto de la 
mosofla polltica de quienes dirigen la contralnsurgencla --en los Estados Unidos y en el gobierno 
salvadoreno •• como de las condiciones especificas en las que ésta se desarrolle. es decir, la 
propia lógica de la guerra. 

El aspecto mllllar de la contrainsurgcncia comprende una serie de elementos que, aunque 
son dlferenciables por su ámbito de acción, actúan conjuntamente y están lnllmamente ligados a 
una estrategia polllico·miiitar global. El ~rimer escalón de esta estrategia ··de la que ya se ha 
hablado-, es evitar el comprometimiento directo de las tropas norteamericanas y, en este 
sentido, el esfuerzo de Washington se ha centrado en proporcionar al gobierno salvadoreno la 
capacidad estratégica y militar para que por si solos destruyan a la guerrilla. 



Con el objelo de crear o fortalecer esa capacidad de eliminación, el gobierno 
norteamericano tiene diferentes fuentes oficiales para el financiamiento de la contralnsurgencia 
bajo la forma de programas de ayuda 27, En su sentido más estricto, eslos programas de ayuda 
militar son el Mlli!arv Asst51ance Proqram. (MAP), mediante el cual se otorga ayuda militar en 
dinero para el equipamiento y entrenamiento de las fuerzas militares locales; el lnWniJlg¡¡aJ 
Militarv Educatlon and Tralnjnq program (IMET), que proporciona e1 entrenamiento en téctfcas 
contralnsurgentes y el Eoreign Milllarv Sales Program (FMS). constituido por un programa de 
financiamiento de ventas militares al extranjero. 

En relación a los programas para la seguridad del Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos se encuentran el Commercial Exoort Lfcensed Under Jtle Arms Control Act 
(AECA), formado por paquetes de ventas de Implementos bélicos bajo la ley de Exportación de 
Armas, y el Forelgn Mlmary Sales Agreements Program (FMSA), que comprenda diversos 
acuerdos para la construcción de ínfraestructura militar, asl como de ventas militares al exterior. 

Asimismo, existen dos programas de ayuda económica que son el Economlc support 
El2!!n!! (ESF) y el Economlc Assjslance Program (EAP). Pese a su Ululo esta claslficaclón 
resulta un tanto ra1sa, puesto qye sólo el EAP constituye verdaderamente ayuda económica y eJ 
ESF es un programa para financiar el pago en la compra de equipo y de enlrenamíenlo militar. 

Independientemente de su clasificación, lo lmpor1ante aqui es destacar que cuafquler tipo 
de ayuda -denominada militar, económica o para fa seguridad- sumlntstrada al gobierno 
salvadoreno o a cualquier otro que se encuentre enfrascado en una guerra de contrnfnsurgencla, 
es una ayuda para el mantenimiento de fa seguridad norteamericana y del gobierno salvadorefto 
en el poder. 

En resumen, la ayuda militar otorgada por el gobierno norteamericano a los gobiernos 
salvadorel\os está formada por diferentes paquetes de ventas de armas, de asistencia militar y 
de programas de enuenamlento, que incluye el envfo de asesores militares; todos estos dentro 
del financiamiento oficial. Sin embargo, existen otras fuentes de financiamiento para la 
contrainsurgencia proveniente de los bancos privados norteamericanos y et comercio privado de 
armamentos: fa venia triangular de armas por medio de terceros paises, las ventas clandestinas 
y fas maniobras militares no son considerados como programas de "ayuda" puesto que 
dependen del presupuesto del Pentágono. 

En los últimos al"los, ha habido un incremento notable de la ayuda de "fundaciones 
privadas" y de diferentes empresas, cuyo apoyo y acciones han sido dirigidas básicamente a 
financiar a los "contras" nicaragüenses. El hecho de que el financiamiento para ta 
contralnsurgencia provenga de fuentes oficia.les, semi-oficiales, privadas, a través de terceros 
pafses y de ventas clandestinas, hace muy dificil contabilizar los montos totales de la ayuda real 
norteamericana al autoritarismo en la región centroamericana. Sin embargo, esto no es fortuito. 
Todas las fuentes de financiamiento no·ofícial tienen la ventaja para la administración Reagan 
de que no llenen porqué justificarse ante la opiníón pública y tampoco tiene que pasar por la 
aprobación del Congreso. Asi pues, del cuadro siguiente se desprende que poco menos del diez 

21 L• clHUltaclón de-101 dlfH•nfes. píogr,¡mu de •yud& mllilu lanto en su .. nudo Hlfldo como •n el m.\s 

gaMJal fu. lom&d• d• "J.t conlr•lns.urgend• •n C•nlroamirlc1: Estado• Unido• lo lnl•nt• otr• vez" en Rat.clon.a 
M4•k:o.e.wdos Unldoa. CHsl.m. JuUo.dltltmbre «M 111Z, vol. f, No. S, p. Hf.'41 "t de LUia a.rmuaz. 
'"CantrCMl'nfrk:1: U mlllt1rltac:ión ~ clrru•, Amir lea Centr1I: I• Htt•le-vl• militar norteanwdcan• y el pract•o tS. 
mlflt1tluel6n C1110·111C,, Ce-nllo CS. lnves.Ug•tlón y Acción Socl1t (CINAS), Culderno da- Tubljo No. 4 Méa:ko, 
•MfOct.111t,p.)7. 
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por ciento de la ayuda total recibida por el gobierno salvadoreno provino de fuentes oficiales. A 
causa de las diversas presiones ejercidas sobre Washington tanto a escala Interna como 
Internacional por el cese de la ayuda a gobiernos autoritarios caracterizados por la sistemática 
vlolaclón de los derechos humanos, han propiciado que el gobierno norteamericano busque 
fuentes alternativas de financiamiento para sus programas de seguridad hemisférica, que por un 
lado, no necesiten de la aprobación del Congreso, y por otro, den la apariencia do un menor 
lnvolucramiento. Esto se ha podido lograr mediante la canalización de recursos a través de 
instituciones financieras Internacionales. instituciones oficiales de los Estados Unidos - como la 
Agencia Internacional del Desarrollo (AID)·· , Instituciones regionales y bancos privados. 

e u ADRO No.1 
Monto total de ayuda de los Estados Unidos y sus aliados a El Salvador 1981 (millones de 

dólares) 28, 

FUENTE MONTO 
Ayuda mllilar de Estados Unidos 103.6 
Ayuda multilaleral del gobierno y la inicialiva 657.6 
privada de los Estados Unidos 
Donantes no estadounidenses 240.2 
Venezuela 140.5 
TOTAL 1141.9 

Para el entrenamiento de las fuerzas mililares y paramllilares locales, los Estados Unidos 
crearon fuerzas especlales de conlrainsurgencia --enlre otros los Boinas Verdes--, que agrupan 
a los cuatro cuerpos de las fuerzas armadas norteamericanas-- marina, ejército, fuerza aérea y 
armada29. Aunque cada uno de estos cuerpos están entrenados en su especialidad todos tienen 
habllldades comunes en la contra1nsurgencla con el objeto de organizar y entrenar con eficacia a 
grupos contrarrevolucionarios utilizando las mismas tácticas guerrilleras. 

Tal fue el caso del entrenamiento del Batallón Allácatl salvadorei\o, quien Inició sus 
operaciones en 1981 en las provincias de Chalatenango y Cabañas: asimismo fue el caso del 
Batallón Ramón Belloso y el Atonal, esle último entrenado por Boinas Verdes !)ajo la estrategia 
de "reacción rápida" y quienes actuaron en las mismas provincias 30. 

Además de retomar elementos de la estrategia militar guerrillera las fuerzas especia les de 
contralnsurgencla han creado y puesto en práctica sus propias estrategias. En los "centros de 
pensamiento" privados, como la Rand Corporalion, y en Instituciones especiales como el Centro 

28Reproducldo de LUia B1nnüdez, ~p. 37 
298'Jo I• dirección de la oficina de Servicios Es1raléeglco1 (oH) -precursor• de la Agencia Centr1I dt lnlellgencla 
(CIA)-, se crearon por primera vu las Fuerzas Especiales como unldadH de guerrilla durante l• Segunda Guerra 
Mundial, qulenH operaban cktris de las llntas enemigas. Po1lerlormente en 1161 y bajo la doctrina dt la 
conlralnsurgencla cM Kennedy fueton reorganizadas como fuer~H anllguerrlllerH, Ver Blaufard Dou91H, -Vietnam 
1nd Slrateglc Hamlets", Tbt Coynt1[ln1ur9'ocy E11• US Dostr!ne 1nd PtrfOf!T\f,nC• Tht Free PreH, New York, 

~'d1L:.!~,~~:~~ de •rHccl6n ri.plcll" retoma mucho• elemmtos de la luchl guenlllera como IOC'l lot ltaquea 
noctumot, embo1eada1, 1taque11orpH1ivo1 y palrullajes de utur1clón. Ver, Litio Amtrfc• Btyiww 4 d1 junio de 
1112 
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Especial de Guerra de Fort Bragg, grupos de especialistas estudian las obras de los m6s 
destacados revolucionarios como Ho chl Mlnn y el Che Guevara. De éstas han elaborado sus 
propias estrategias como son las "Aldeas Estratégicas", "Tierra Arrasada" y "Operaciones de 
cerco y aniquilamiento" que fueron puestas en práctica en Vietnam y ahora en Centroamérica. 
Las operaciones de cerco y anlqullam!ento" ha sido una de las tácticas més utilizadas en El 
Salvador; las "aldeas estratégicas" y "tierra arrasada" son practicadas mucho más en Guatemala 
que en El Salvador 31, 

Las "aldeas estratégicas" tienen por objeto aislar a la guerrilla de la población civil 
mediante su reubicación en territorios controlados por el gobierno. De esta forma se pretende 
evitar que la población civil se contamine de "Ideas subversivas" y cerrar todas las fuentes de 
aprovisionamiento de la guerrilla; la vulnerabilidad que surge de este aislamiento le pennlle al 
ejército salvadoreno aniquilar a la guerrilla mediante acciones militares directas. La estrategia 
de "tierra arrasada" consiste en el asesinato masivo y el "arrasamiento• de aldeas enteras para 
aterrorizar a la población, lo que en su senlido més estricto constituye llanamente un genocidio. 

Estas dos estrategias van dirigidas básicamente contra la población civil, no asl las 
tácticas de "cerco y anlquilamienlo" que están orientadas a combatir a la guerrilla; consisten en 
locallzar a las unidades guerrilleras, cercarlas con una gran concentración de tropas y dirigir a 
los guerrilleros a un punto especifico en donde serfan aniquilados mediante el uso de una fuerza 
de fuego superior. 

En El Salvador cuando se utilizó la estrategia .. tierra arrasada" en la masacre del rfo 
Sumpul en mayo de 1980, el gobierno salvadoreno deterioró mucho su Imagen al no poder 
justmcar el ataque Indiscriminado a la población civil; de la misma forma. en la campana que 
Inició el ejército salvadoreno en la provincia de Chalatcnango en junio de 1982, se enconlró con 
una guerrilla que le tendió varias emboscadas y que cortó con las fuentes de suministro del 
ejército; asl mismo la guerrilla tuvo la capacidad de responder militanmenle y de defender a la 
población clvll impidiendo el arribo de las tropas gubernamentales a las aldeas. 

La superioridad táctica de la guerrilla sorprendió al ejército salvadoreno y a los estrategas 
de Washington, por lo que tuvieron que buscar estrategias alternativas que, por un lado, no 
evidenciaran los asesinalos masivos y, por otro, que pudieran romper con la estrategia 
guerrillera de "ofensiva continua". Lo anterior denota una circunstancia particular de la guerra 
salvadorefta: el ejército tiene que enfrentarse con un movimiento guerrillero bien organizado 
tanto por su número como por su capacidad táctica; esto ha obllgado a ambos contendientes a 
aprender de su enemigo y, por tanto, a ascender en la escalada del conflicto haciendo més 
sofisticados sus métodos de guerra. 

Dentro del amplio espectro militar de la conlralnsurgencla, también se encuentra la 
necesidad de crear condiciones militares en la reglón. En este sentido, destaca el papel 
asignado a Honduras como una pieza clave para mantener la hegemonta norteamericana en la 
reglón. Asimismo este pafs vitalmente estratégico, se ha convertido en la base desde la cual los 
Estados Unidos han Implementado su estrategia doble. 

Por un lado, la de servir de bastión de contralnsurgencia --sustituyendo a Nicaragua 
después del derrocamiento de Somoza en 1979-· tanto para desestabilizar al gobierno 
sandlnlsta, como para eliminar al movimiento popular de El Salvador. Por otro, en Honduras se 

31u pricllca de HIH dos Hl11t99ln en Guatemala Ht6 muy d1rament1 11puest1 1n •La conlralnsurgencla en 
CentrNmfrlcL. • mz.s1L p. 100·1 to. 
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esté creando toda la lnfraestruclura necesaria que sirva como centro loglstlco en caso de que la 
administración neo·conservadora decida una Intervención militar directa en la reglón 
centroamericana. 

De ta misma fonna una vez que se desintegró el Consejo de Defensa Centroamericano 
(CONOECA) por el derrocamiento de Somoza, Jos estrategas norteamericanos determinaron 
una nueva estrategia militar conjunta que agrupara a los ejércitos de El Salvador, Honduras y 
Guatemala mejor conocido como "el lri,ngulo de hierro". Debido a la dificil situación 
guatemalteca, hasta ahora s6lo Jos ejércitos de El Salvador y Honduras han reallzado maniobras 
conjuntas, tal y como quedó demostrado en la masacre del rlo Sumpul -frontera entre ambos 
paises- electuada el 14 de mayo de 1980. Esta masacre fue s61o el Inicio de una serie 
Ininterrumpida de operaciones militares conjuntas. La reallzacl6n de este tipo de acciones parte 
de dos premisas básicas: primero, la Incapacidad táctica del ejército salvadoreno de lnlringlr 
golpes decisivos a la guerrilla; segundo, Ja necesidad de coordinar acciones contralnsurgentes 
conjuntas para combatir al movimiento guerrillero de El Salvador e Interceptar y destruir las 
lineas de suministro que se supone van desde Nicaragua hasta las fuerzas Insurgentes 
salvadorenas. 

Por olra parte, a principios de 1983 se inició la nueva rase de la estrategia 
norteamericana que consiste en el comprometimiento de las fuerzas propias y los preparativos 
para la Invasión eventual. En este sentido, destacan la ejecución de una serie de ejercicios 
terrestres y navales. Entre los primeros destacan las maniobras denominadas Pino Grande y el 
Granadero I; en los segundos, las maniobras Ocean Ventura 64, Radex y diversas maniobras 
efectuadas en el golfo de Fonseca y en el allántico y pacifico centroamericano. 

En realldad, la realización de estos ejercicios militares llenen como fin demostrarle a la 
guerrilla salvadoreña y al gobierno sandinista que los Estados Unidos no han abandonado la 
posibilidad de una Intervención militar directa y que si los Intentos de "democratizar" a la reglón 
ralla por medios "pacificas" entonces esta última carta será jugada. 

Otro de los aspectos que ha ido adquiriendo mayor importancia y perfeccionamiento en la 
doctrina contralnsurgente son las opmaciones de contrainsurgencla. En un sentido, esta 
creciente Importancia se debe a las fuertes criticas en el interior del Congreso norteamericano 
por las Ininterrumpidas operaciones contrainsurgentes que han suspiciado la administración neo
conservadora; esto le ha significado una serie de limitaciones en el otorgamiento de ayuda 
militar al auloritarismo de la reglón. En otro sentido, también se debe a la slmpatra que adquirió 
la revolución nicaragüense y el movimiento Insurgente salvadorei\o de los gobiernos de México 
y Francia y la social democracia Internacional. 

Como una forma de contrarrestar estos dos fenómenos, las operaciones de lntellgencla 
llenen por objeto detectar a los simpatizantes de la guerrilla, desgastar al movimiento 
revoluclonaño mediante infiltraclones populares y montar operativos paramllltares que vulneren 
y desorganicen las actividades guerrilleras. En el mismo sentido, tienen por objeto realizar 
grandes campanas propagandlstlcas a escala nacional e Internacional para legitimar a los 
gobiernos salvadorei\os y, de esta forma, neutralizar, o en el mejor de los casos, obtener el 
apoyo de la opinión pública norteamericana e Internacional para las estrategias 
norteameñcanas. Un ejemplo de estas operaciones fue la aparición del libro Blanco sobre •1a 
lnteNenclón comunista en El Salvador" publicado por el Departamento de Estado el 23 de 
febrero de 1981. Otro de estos ejemplos lo constituye la formalización a principios de 1982 de la 
Comunidad Democrática Centroamericana que pretendió tomar la ronna de una unlrlcaclón de 
las naciones democráticas de la región ·El Salvador, Honduras y Costa Rica- en contra de la 
•amenaza comunista". 
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El asp eta económico-social de la contralnsurgencla, que se desarrolla paralelamente al 
militar, es m nos complejo que el anterior, pero no por ello deja de tener gran Importancia. Ya 
se dijo antes ~ue durante la época de Kennedy se reconoció que los orlgenes de ta subvarslón 
na sólo los e~contraban ya en los •deseos de expansión soviética", sino que reconocieron que 
los movimientos Insurgentes también eran generados por las graves Injusticias económicas y 
sociales que ~lve el tercer mundo. En este sentido, las rerormas, como parte de la estrategia 
global contr~lnsurgento, tienen como propósito eliminar las injusticias més severas que 
propician o alientan los movimientos insurrecclonales. En si mismas las rerormas no buscan 
tanto dismln~lr las Injusticias sociales, sino que en la medida en que se promueva cierto 
bienestar social, esto redundaría, teóricamente, en la disminución del apoyo popular a la 
guerrilla. De esta forma, Ja guerrilla quedaría aislada, y por 1anto, su eliminación serla fácil 
mediante una o varias acciones militares que le asestaron un golpe definitivo. 

¡ 

Es pertinente aclarar que las reformas no necesariamente corresponden a una medida 
contralnsurgeiite o que /mplfcitamente constituyan una forma para detener el cambio social. 
Pero en el contexto de la conlrainsurgencla, eslas reformas buscan sólo realizar cambios 
superflclales ~e tal rorma que las estructuras nacionales conlinúen siendo básicamente las 
mismas. Ciertamente no lodos los programas de reformas que se han Implementado en el tercer 
mundo llenen 1 el cariz de la contralnsurgencla, por lo mismo, tampoco se pueden considerar a 
todos los proyeclos de reformas como una manera de prevenir o posponer revoluciones 
sociales. SI ~len esto es cierto, también lo es el hecho de que en el contexto de la 
contralnsurge1)cla estos programas de reformas buscan precisamente detener el cambio social 
mediante el otorgamiento de ciertos beneficios económicos ··como seria la dotación de tierras a 
Jos campeslnbs- o ciertas concesiones polillcas -como serían las supuestas aperturas 
democráticas y los llamados a "elecciones libres".' Existen, pues, dos tipos de reformas básicas: 
la refonna agrpria y la reforma politica. 

1 

La nece:sldad de efectuar la lransformación agraria parte del reconoclmlenlo explicito de 
que la lnequltatlva distribución de la tierra es la Injusticia más grave que vive el mundo 
subdesarrollado, pero en realidad no se pretende resolver el problema de fondo, sino que más 
parte de la ldeii de el descontento que genera esa injusticia hace más vulnerable a la población 
civil de que p~eda simpatizar con los movimientos "comunistas". Por esta razón, la solución a 
este problema 1 ha adquirido máxima prioridad en los proyectos contralnsurgenles de reformas. 
Rey L. Prosteiman es el ideólogo de la Reforma agraria liberal. quien ha puesto en práctica 
estos proyectos en casi una veintena de paises en todo el mundo. Más aún, fue él quien disonó 
el proyecto rral::asado de reforma agraria que se intenló implementar en El Salvador en marzo 
de 1980 32. :, 

En teorl~. estos proyectos parten del supuesto de que la distribución de la tierra, no en 
forma colectivS sino como propiedad privada familiar, generará aulomátlcamente que los 
campesinos se

1

convlertan en enemigos de la guerrilla. En el contexto de la contralnsurgenclu, el 
otorgamiento de una parcela .... cuya posesión ha sido muy deseada por los campesinos por 
largo llempo·· lendrá una consecuencia fnmediala y duradera, además de generar una actitud 
reaccionaria: 1 

Esto es¡asl porque los nuevos poseedores de tierra sienten que deben proteger su 
parcela, lo qu , por extensión, signirica la preservación del orden existente, actitud que le 

1 

32v1r Boy L. Pro 
1

terman ... Tht unm.1klng ola l.1nd rtform," Tht Ncw Bcpybllc, 9 dt agosto dt 1112. 

2J 



permite al gobierno buscar el apoyo de los campesinos a través de campanas contra los 
"comunistas subversivos .. que amenazan el nuevo estatus del .. agricultor capitalista" 33, 

Por otro lado, la reforma politice tiene como premisa fundamental la necesidad de 
legltlmar a un Estado. En este contexto, el hacer sentir a la población de que goza de amplios 
mArgenes de participación polltlca en las decisiones gubernamentales tendrla el efecto, 
teóricamente, de que la población se convenciera de que la insurgencia y la lucha armada no 
sólo son Innecesarias sino que resultan contraproducentes. 

Sin embargo, las supuestas aperturas democráticas y los diversos llamados a elecciones 
.. libres• promovidas por los Estados Unidos, aunados a un amplio programa de reformas 
sociales, no han surtido el efecto deseado. 

Esto es particularmente cierto en el caso salvadoreño porque la ollgarqula terraleniente 
no ha estado dispuesta a sacrificar sus Intereses en medidas promovidas por la estrategia 
contralnsurgente norteamericana. Ejemplo de ello fue que la oligarqufa no se sometió a las 
.. restricciones" que demandaba ta política de derechos humanos de Cárter sin que les 
preocupara que el Congreso norteamericano continuara brindándole ayuda militar al gobierno 
salvadoreno. Incluso, los sectores más conseivadores continuaron financiando sus propios 
escuadrones de la muerte para Impedir que la reforma agraria fuera realizada. 

Las diferentes fases del proyecto de reforma agraria propuesto por Prosterman, asf como 
los diversos Intentos de legitimación de los gobiernos salvadorenos se analizarán més adelante. 

En términos politices, las dos últlmas administraciones ··Carter y Reagan·· han visto el 
proceso de cambio de la reglón centroamericana como el resultado de una agresión comunista 
lntemaclonal, encabezada por la Unión Soviética y cuyo mAs fervlenle aliado contlnenlal ha sido 
Cuba, y ahora también Nicaragua. Según ellas, el objetivo final de esta conspiración es 
apoderarse de la reglón para asl vulnerar y amenazar la seguridad de los Estados Unidos. Dicho 
de otra fonna, las causas del conflicto de la reglón las ubican, partlculannente Reagan, en el 
plano del enfrentamiento Esle-Oeste. La teorla del dominó" aplicada a Centroamérica, parte del. 
supuesto de que el comunismo inlernacional tiene elaborado todo un plan de cuatro etapas, 
cuya primera fase ha sido completada con el establecimiento de un gobierno .. marxista" en 
Nicaragua. La segunda fase seria el derrocamiento de la junta democristiana salvadoreña y la 
Implantación de otro régimen comunista y, las últimas dos, conslstlrian en el derrocamiento de 
los gobiernos ·amigos .. de Honduras y Guatemala 34. 

En consecuencia, es absolutamente Indispensable para los intereses pollticos, 
económicos y estratégicos norteamericanos poner un "hasta aqul" a la subversión comunista 
que lrata de apoderarse de El Salvador. En este sentido y aparte de las caracierlstlcas 
operacionales especfflcas de los aspectos mllltar y económico-social de la contralnsurgencla, 
ambos tienen una Incidencia o expresión en el émblto pollllco-diplomAtlco, es decir, ambos 
estén en función de objellvos polltlcos. Asl por ejemplo, las operaciones de lnlellgencla en un 
primer momento tienen el objetivo de recabar todo tipo de información especial y, después, esa 
lnfonnaclón seré manejada y utilizada políticamente en beneficio del gobierno norteamericano 
y/o del gobierno salvadorefto. 

33·uconlralnaurgencl.a en Cenlro11mtrlca .. .- 22&.11· p.71 
34 •Mf1ico y Ealado1Unido•11nl• Américo Centr11l y el C11rlbe"' Informe Re!ac!ont1 Mh!co-Etf1do1 Unidos 

Octubre d9 111t, vol. l. M••lco, p. U. 
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El aspecto politlco·diplomátlco de la contralnsurgencia observa la consecución de tres 
objetivos: credibilidad, legitimidad y viabilidad de Jos gobiernos "amigos" cenlroamerlcanos. SI 
en el aspecto mllitar el objetivo es la contención de los movimientos Insurgentes, en el plano 
po//tlco-d/plomlltlco la eslraleg/a seguida es la de disuasión de las dlrerenles Instancias 
Internacionales que pudieran enfrentar con mayor o menor fuerza la postura norteamericana. En 
este conlexto, la polllica de los Eslados Unidos lnlenla rodearse del apoyo de los gobiernos de 
la reglón y convencer al mundo de que esllln derendlendo la libertad y Ja democracia. Para esto 
han empleado todo Upo de artlmanas, desde la ayuda materlal en dinero y equipo, las presiones 
po//tlcas, el reconocimiento diplomático, grandes campanas propagandlstlcas para desacreditar 
a los Insurgentes salvadorenos y legitimar a sus gobernantes, ast como diversos programas 
po//tlcos •• como rue el Programa para el Progreso Pollt/co en El Salvador·· y económicos -
como fue la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. 

En este mismo sentido, destacan las presiones ejercidas sobre el Grupo Contadora para 
desacreditar su labor, además de presiones unilaterales de fndole económica sobre aquellos 
paises que tienen una postura diferenle de la norteamericana respecto al conflicto que vive El 
Salvador. 

Mas que desarrollar cronológicamente fa práctica de la contralnsurgencia en El Salvador. 
se hará en forma temática atendiendo a los rubros anteriormente descritos y solamente tomando 
aquellos casos concretos de mayor relevancia y/o aquellos que se consideran como típicamente 
contralnsurgentes. 

2.2.· Aspec10 Mil/lar 

2.2.1. Programas de ayuda y entrenamiento mllilar. 

El análisis de los programas de ayuda oficial norteamericana a El Salvador, asl como la 
ayuda otorgada a través de organismos Internacionales y airas paises, revela muy claramente 
que la economla salvadoreña se ha convertido en una economla de armas y equipo bajo el 
MAP, casi 40 millones en créditos otorgados por el FMS, poco más de 7 millones y medio en 
armas "excedenles" bajo el Derense Artlcle Excedenls (EDA) y más de 14 millones de dólares 
bajo el ln!ernational Mi!ilarv Education and Trainlng Program (IMET). Durante ese mismo 
periodo, proporcionaron a la reglón bajo el Programa de Venias en Efectivo poco més de 35 
millones de dólares y cerca de 18 millones bajo el Comercial Exportes llcensed Under !he 
Arms Control Acl (AECA), Ner cuadro No. 2/ 
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PAIS 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nlcaranua 
Panamé 
TOTAL 

CUADRO No. 2 
Ventas militares de Estados Unidos a Centroamérica (1973·1978) 

(miles de dólares) 

ACUERDOS FMS AECA TOTAL 
345 593 

2162 1236 
14 852 2 552 
8 395 900 
3 525 3 734 

938 
3 400 

17 404 
9 259 
7 259 

5 926 8 762 14 688 
32 205 17 879 52 984 

Fuente. P1r1 los al\ol 1973-19n, ol Oefense, ~ Sales 1od M11!111rv Ass!Slance Ftcis, dieiembfe 19n, para 
15178, Dep;1r1menl ol Oerense, Qepart~nl r~r!1Y .... ~U1s!ance Prooram preun1at1on lo Congrcn fqc FlfCal y11r 1979 

A estas cantidades deben agregarse, sin duda, la parte del presupuesto que cada 
gobierno de la reglón destina a la defensa y compras de armas directamenle y/o a través de 
terceros países. Ner cuadros 3 y 41 

CUADRO No. 3 
El Salvador: compra de armas mayores (1974·1978) 

PAIS VENDEDOR CANTIDAD Y ESPECIFICAC!ON 
Estados Unidos 3 Douglas C-47 (Aviones de transporte). 

1 c.11 e tavión de transoorte oesado). 
Francia 12 AMX·13 (tanques ligeros con cañón de 75 mm.). 

3 Dessault Fouga Magistel (aviones de entrenamiento 
artillado\. 

Israel 25 IAl·201 Arava STOL (aviones de transporte 
artillados). 
200 UZI 9mm. (subametralladoras). 
200 caílones de 80mm. 
18 Dessault Ouragan reacondiclonadas (caza 
bombarderos). 
6 !Al Fouga magister (aviones de entrenamiento 
artillados\. 

Brasil 12 Embraer~lll (aviones de contrainsurgencla lerrestre y 
maritlmal. 

Fuente. los datos fueron lomados de Antomo Ca"Jalla v Ltlla Bermudez. La eslrale¡j11a de Reagan hacia la revolución 
centroamericana, UNAM/Nueslro Tiempo, Mélico. 1982, p. 68 y 69 
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CUADRO No.4 
Guatemala: compra de armas mayores (1971-1979)• 

PAIS VENDEDOR CANTIDAD Y ESPECIFICACION 
Estados Unidos 14 Cessna A-376 (aviones de reconoclmlenlo). 

.. Bell 205 A (repueslos y/o accesorios). 
10 Fmim-113 (carros blindados). 
10 5P obuses de 40mm. 
6 Broadsword p 105 (lanchas palrulleras). 
1 o ooo M-16 lrtnesl. 

Francia 8 AMX-13 (lanque ligero re acondicionado con dos canones 
de75mm. 
3 Fouga Magisler reacondicionados (avión de transporte 
oara combale antlauerri/lerol. 

Israel 15 000 rifles de asailo Galil. 
1 O RBY MK carros blindados. 
11 IAl-201 Araua ST02 faviones de transoortel. 

Suiza 12 Pilatus PC-7 (aviones de reconocimiento). 
Fuente. los dalos tueron lomados de Antonio Cavalla, op cit., p. 69-70 
• Eslaban pendlenles Is ventl de Eslados Unidas de 6 aviones caza bombardero& F-511 Northrop, de un escuadrón (6 1 8 

aviones) de lsml de Upo IAI Kfir C-2, tambitn caza bombarderos, tocm. sujrios a embargo decretado por el Congreso sobre 
. la venta de 1rmas a Gu1temala 

•• Número Lidelermlnado. 

Aparte de la ayuda militar en dinero y especie los Estados Unidos entrenaron duranle el 
período 1970-1975 un lotal de 1,700 esludianles en la Escuela de las Américas del Ejércilo 
Norteamericano en la zona del Canal de Panamá Ner cuadro 5./ 

PAIS 

El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nlcaraaua 
Panamá 
TOTAL 

CUADRO No. 5 
Enlrenamienlo Mililar (t 970-1975)" 

NUMERO DE ESTUDIANTES 
ENTRENADOS 

296 
161 
449 
303 
469 

1,700 
Fuente. M1Chltl T. Klare y Cynlhla Arnson, Eapor1ando represlÓn. el apoyo nor1eamtt1c1no al 1utorttarlsmo en A!Mrlca 
Latina" en E1!100 y C!net Soc!alrs en las rrf1cioncs E\ladot Un!doJ.Amttlca latina lecturas del FCE, No. 54, ~xlco, 
1984, p. 166y 167. 
• Eslos dalos sólo Incluyen una selección de 19 cursos de entrenamiento hecha pot Michul T. Kl1re y Cynlhla Arnson. 

Como se veré a continuación, estas cifras aumentaron considerablemenle para los anos 
posteriores al lrtunfo de la revolución sandinisla en julio de 1979. 
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La ayuda otorgada por Washington al gobierno salvadoreno en el periodo 1980-1983 
ascendió a 793.5 millones de dólares, abarcando aqul tenlo los programas de ayuda mllllar y 
para la seguridad, como los programas de ayuda económica. ver cuadros 6, 7, y 8. 

CUADRO No. 6 
Programas de ayuda económica de Estados Unidos a El Salvador (1950-1983) (miles de 

dólares) 

ANO MAP IMET FMS % RESPECTO A 
AMERICA LATINA 

1950-79 4322 5483 3373 0.74 
1980 8 247 5700 23.67 
1981 25003 492 10000 55.69 
1982 63500 1000 16500 68.14 
1983• 1300 -··· 60000 44.21 
Futnle. 01lca lomados de L1 contr11nsurgenc11 en Cenlroaménca Estados Unidos Jo lntenla otra vez inlMitl. CEESTEM, 
Jutio-diclembre, 1982, voU. No. 3, Me.ice, p. 146. 
• P1opuasloa. En la mayorla de los casos po1ler1ormente se han incrementado. 

CUADRO No. 7 
Programas de Ayuda para la Seguridad a El Salvador (1950·1983) 

(miles de dólares) 

ANO AECA 
1950-79 2013 3375 
1980 207 2517 
1981 17 13917 
1982 300 25000 
1983• 200 60000 
flJenle: Dalos \Omldoa do La contrain1urgenc11 en Cenlroaménea. ~ p. 147. 
• Propve1!01. En la mayorla de los casos poslet1ormenle se Nn Incrementado. 

CUADRO No. 8 

FMSA 

Programas de Ayuda Económica de Estados Unidos a El Salvador 
(1980-1983), (miles de dólares) 

ANO ESF EAP TOTAL 
1980 9,100 49,942 59 042 
1981 44,900 49069 103,969 
1982 115,000 64,478 179 478 
1983' 105,000 59,921 164 921 

Futnle, Datos lomados de La contra1n1u1gencta rn Cenlroaménca op c1I. p. 148 
• Propuelfos. En 11 mayorl1 de los casos posletiotmente se han incrementado 
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Es Interesante destacar que mientras para 1980 el porcentaje de ayuda económica 
representaba un 73.7% del total, para el año siguiente este tipo de ayuda sólo represento el 
38.5%. Por su parte, la ayuda para la seguridad creció en proporción Inversa, esto es que, para 
1980 la asistencia para la seguridad representó el 26.3%, al año siguiente ésta ascendió al 
61 .5%. Esta tendencia en el aumento en los montos de la ayuda económica habrfa de 
acentuarse aun mas en los años siguientes Ner cuadro 91. 

CUADRO No. 9 
Porcentajes de ayuda económica y para la seguridad en El Salvador 

ANO Económica Para la Seguridad 
1980 73.7 26.3 
1981 38.5 61.5 
1982 22.5 77.4 
1983 20.9 79.1 

Fuente. Catos tomados de La contra•nsu1genc1a fl1 Ceontroamerica. op c1t p 14g_ 

Como ya se señaló más arriba, existen otras fuentes de financiamiento que utiliza el 
gobierno norteamericano para otorgar ayuda económica Ner cuadro 1 O/. Asf, por ejemplo, 
durante 1979 y 1980 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), et Fondo Monetario 
tntemaclonal (FMI) y la Agencia Internacional del Desarrollo (AIO), otorgaron més de 250 
millones de dólares para mantener la economla salvadoreña que se encontraba en crisis y evitar 
la moratoria de su deuda exterior. Asimismo, los préstamos otorgados por o!ras Instituciones 
gubernamentales y multilaterales para 1980 representó un total de 120 millones de dólares, sin 
contar los 18 millones de dólares en ayuda letal otorgados por la administración Carter pocos 
dfas antes de finalizar su mandato. 

CUADRO No. 1 O 
Ayuda directa y multilateral de Estados Unidos a El Salvador 

(1979·1981),(rnillones de dólares) 

INSTITUCION 1979 1980 
Aaencla Internacional del Desarrollo <AIDl 6.9 52.3 
Banco Interamericano de Desarrollo lB\Dl 29.5 48.5 
Banco Interamericano de construcción y fomento 23.5 -
íBIRFl 
US Commodltv Credil Coro. íCCCl 1.6 4.5 
Us Exoort-lmoort bank CEximbankl 6.4 0.7 
Fondo Monetario Internacional FMI .. 57.0 
US Houslna lnvestment Guarantv Proaram .. 9.5 
TOTAL 67.9 172.5 
Fuente. Cenler for lnterna11onal Pohcy. AIO Memo AIP Package ... Q25.1L 

1981 
76.8 

101.5 
77.5 

30.0 
0.7 

160.6 
10.0 

3,567.0 

Según el Center far lnterna!ional Policy, para mediados de 1981 era ya clara la decisión 
de un buen número de p11fses ··desde "aliados leales" hasta "aliados criticas··· de otorgar 
créditos de diversa lndole a la junta salvadore~a Ner cuadro 11/. 
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CUADRO No. 11 
Ayuda no norteamericana a El Salvador 

(1981). {millones de dólares) 

PAIS MONTO 
Araentlna 12.5 

Bélolca 5.6 
Brasil 13.5 

Ca nadé 11.1 
Dinamarca 1.9 
Finlandia 1.7 
Francia 12.8 

RFA 13.9 
Gran Bretana 19.2 

llalla 7.7 
Jaoón 11.8 
México 9.6 

Holanda 4.0 
Norueaa 1.8 
Suecia 2.8 
Otros 110.3 

TOTAL 240.2 
Fuenle: Cent~ fot lnlMnat1onal Pohey, ~ .A!Q.fi~ 

De t~do lo anteri_or se desprende la Importancia geopol/tlca que ha adquirido la re~ Ión 
centroamericana y particularmente El Salvador en la polrtlca exterior norteamericana. Con el 
objeto de evitar "otras Cubas" o " mas Nicaraguas", la administración Reagan ha redoblado1 sus 
esfuerzos por restablecer un bloque antirrevoluclonarfo enfrentado a Nicaragua y capa4 de 
eliminar al movimiento insurgen1e salvadoreño. 

Considerando los intensos y continuos enfrentamientos entre el ejército salvadoreno y el 
FMLN a partir de octubre de 1982 y el hecho de que la guerra salvadorefla ha llegado ~n 
punto de equilibrio de fuerzas hace necesario que para la consecución de la estrategl de 
Washington se Incrementen los montos de la ayuda militar y decrezcan los de la a a 
económica para apoyar los esfuerzos bélicos del ejército salvadoreño. 1 

1 

1 

2.2.2 Táclicas de Contrainsurgencia Practicadas en el Salvador. 1 

Después de la victoria sandinista de 1979, el gobierno norteamericano decidió reorgan zar 
el aparato militar de El Salvador con dos ejes fundamentales. Por un lado, promover dentro

1

del 
estamento militar la utilización generalizada de métodos de guerra no convencionales 35. y, por 
otro, modernizarlo en cuanto a capacidad tecnológica y mllitar se refiere. Este planteamllnlo 
partfa de la base de que el ejército saJvadoreno no estaba preparado para realizar una guerr de 

35Por m61odos de guerra no convencionales se entiende el desplaumlenlo de unldadH de 8 u 1 hombres, que 
reallun operaciones de palrullaJe nocturno, emboscadu y se dedican a atacar con armamento llgero a las 
unldadet guerrilleras, 
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contralnsurgencla, de aqul pues, la prioridad norteamericana de proporcionar el entrenamiento 
en esta doctrina, asl como del equipo otorgado por los Eslados Unidos 36. 

Con el objeto de mejorar el funcionamiento de las fuerzas armadas salvadorenas, en 
marzo de 1981 la administración Reagan Incrementó a 56 el número de consejeros que se 
encontraban entrenando a personal militar en El Salvador 37, 

De estos, 5 proporcionaron entrenamiento en métodos más sofisticados de espionaje y 
contraespionaje, comunicaciones y loglstlca: otros cinco, servfan como oficiales de enlace entre 
los comandos regionales y nacionales: 14 más entrenaban en el uso y mantenimiento de 
helicópteros además de 15 especialistas de las fuerzas especiales de contralnsurgencla de Fort 
Gulllck, Panamá 38. 

Estos últimos tenlan bajo su responsabilidad el entrenamiento del prfmero de los cinco 
balallones salvadoreños de "reacción rápida", bajo la premisa de que uno de los principales 
defectos del ejércllo local era la escasa movilidad de los regimientos de lnranterla. Según estos 
especialistas, el entrenamiento en la "reacción rápida" le pennitlrfa al gobierno rodear a las 
unidades guerrilleras y liquidarlas, esto es, efectuar las •operaciones de cerco y anlqullamlento". 
La rápida movilidad de las unidades contralnsurgentes de reacción rápida tienen como elemento 
primordial Ja utilización de helicópteros norteamericanos para el transporte a las zonas de 
combate. 

El Batallón AUácall, formado por 2 mil hombres, fue el primero de los cinco grupos de 
"reacción rápida" entrenado en Fort Gullick, Panamá. Este batallón Inició sus operaciones en las 
provincias de Cabanas y Chalatenango en donde abandonó la estrategia de concentración de 
fuerza en favor de un despliegue de numerosas unidades que no pasaban de diez hombres y 
reduciendo los niveles de fuerza de las unidades de combate a las armas que pudieran cargar 
para poder realizar un intenso patrullaje. 

La decisión de entrenar "lo más pronto posible" a estos batallones surgió de la gran 
ofensiva de enero que lanzara el FMLN, en la cual el ejército salvadoreno se mostró incapaz de 
controlar mfnlmamente la situación tanto por la paralización que provocó la combinación de los 
métodos de guerra convencional y los contralnsurgentes, como por el desconcierto que propició 
en las fuerzas armadas salvadoreñas el tlpico "golpear y correr" de la guerrilla 39. 

Después de la orenslve del 1 O de enero los dirigentes del FMLN decidieron establecer 
campos de entrenamiento, fortalecer las zonas estraléglcas de retaguardia y evitar -en la 
medida de lo posible·· enfrentamientos mayores con el ejército. Los golpes a puestos y 
guarniciones militares asi como la eventual ocupación de aldeas siguieron teniendo el carácter 

36us Dep.11tamenl of Defenn, ConqtHtlont! Pr111nt1Uon· Srcurffy Au!tance Fltct! yctr 1112 WHhlngton 0.C.., 

l~l.p.411-411. 
Ntwyod!; Tina• marzo 1•. ,10, 11)' 21yjulio1y1Jde 1111: W11hlngtooeost,marzo :S, 10, 11yJunio7 de 1111: 

Sllf'do en •Lt contreln1urgencl1 en Ctnlrolfniftk:a ... • .R2&iL p. 111. 
For1 Oulllck, •n la zona del Canal de P•narM y Fot1 81-vg, en C11olln1 del Not1e, son los compi.jos mllltlfH de 

~~~:r~~::~.':~v:':.~~:~:~::;: :~;,",:~~=~~~:~:,~~~::~~:,~=~11~::~u~~~~~~dor·. ~ 
Centroamule1no1, Universidad Joú Slmeón Caftas, enero-febrero de 111f, No1. 317-311, p.17. En ••l•mlsmo 
número •parecen lodos los documentos respeclo a l.1 ofenalv.1, dHdt lt• rHcclonH oflclalH y de la empre11 
privada hula loa llwnamlentoa de l1 !glesl1, dsl FMLN y su rr.nte dlplomAllco, el FDR. 
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del •golpear y correr"; asimismo, incrementaron notablemente los sabotajes a Ja lnfraeslruc1ura 
nacional que debilitaron sensiblemente el sistema de comunicaciones del pats 40. 

Seis meses después de la ofensiva, el FMLN habla logrado obtener importantes 
cantidades de armamentos de las guarniciones militares asf como la expansión y entrenamiento 
de sus unidades de combate. Ante este despunte de la guerrilla, el gobierno salvadoreno decidió 
realizar operaciones a gran escala en las zonas controladas por el FMLN en base a un plan 
ofensivo de cuatro etapas muy Influido por la estrategia norteamericana 41: 

1·. Destruir las lineas de suministro loglstlco y de comunicaciones. Esla fase conslilula 
una de tas principales preocupaciones norteamericanas, porque según el Pentágono, la guerrilla 
salvadorena estaba recibiendo un continuo apoyo de suministros del exterior. A pesar do que 
esto siempre ha sido realmente una preocupación, en otro sentido, siempre ha sido necesario 
para los Estados Unidos enarbolar el expediente de "la agresión externa• para poder justificar 
ante la opinión pública los fuertes programas de ayuda militar. 

2.· Evacuación de grandes zonas con el objeto de ~aislar a la guerrilla y quitarte toda base 
rural que la sustente. 

3.· Después do logrado el alslamlenlo de la guerrilla este plan preveía forzar a la guerrilla 
a enrrentamlentos mayores con el ejércilo. Según esto, en el momento en que esta fase se 
estuviera realizando la guerrilla estarla prácllcamente liquidada. 

4,.; Los pocos grupos guerrilleros que resistieran la fase anterior, serian liquidados 
completamenle por los batallones de Hreacción rápida". 

La puesta en práctica de este plan, demostró una vez más que el ejército salvadoreno ha 
sido Incapaz de darle golpes serios a la guerrilla y, por el contrario, han resultado en gastos 
millonarios de recursos que, evidentemente sin pretenderlo, han beneficiado a la guerrilla 
porque ésta ha logrado capturar grandes cantidades de armamentos de las ruerzas armadas. El 
problema que se plantea en el Pentágono respecto al ejército salvadoreno, es la fuerte 
resistencia en el alto mando local por la adopción de los métodos de guerra contralnsurgente 
Invocados. Al mismo tiempo, el fuerte arraigo de los mililares salvadorenos en guerras de tipo 
convencional han hecho que, a pesar de los Intensivos entrenamientos con métodos 
contralnsurgentes, el modo predominante de combate continúen siendo las operaciones a gran 
escala. 

La contraofensiva lanzada por el ejército entre diciembre de 1981 y marzo de 1982 en los 
depar1amentos nororientales de San Vicente, Usulutlán, Cabal1as, San Mlguel, Cuscatlán y 
Chalatenango, no sólo comprobó lo anterior, sino que también demostró que la guerra habla 
llegado a una fase de estancamiento porque el gobierno no podfa controlar las campanas de 
sabotaje guerrillero dirigida a los puentes, lineas eléctricas y de comunicación. Además, la 
superioridad mil/lar de la que el e)érc/lo hacia alarde, pasó de la ofensiva Inicial a la defensiva 
final 42, 

:~=.u:::•;l~n-:!':::~:-::~~:::~::~:r~~:~!~º:1"!r~:,~!1y2~~;:~11•miento•. ver, ·u conlrsln1urgencla tn 

5!:!=~:·~~~~~~~::~~0Salvador•, 2JZ&.IL p. 32-33: CUOI, •La guerra cMI, algunas eal1dl1tlcas para 1u 
anilf.ta•, Estudios CtntrOM"1trlc•no1, Unlver1ldad José Slmeón carias, entro, 1112, No. 319. 
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Un ejemplo de lo anterior fue la ofensiva del FMLN iniciada el 10 de octubre de 1982. En 
el aspecto puramente militar. las organizaciones guerrilleras agrupadas en et Frente Iniciaron 
una serie de tácticas coordinadas y de cooperación en tas diíeren1es vanguardias como nunca 
antes se habla alcanzado. Do esta forma, lograron lomar rápidamente dos pueblos con 
guarniciones militares en Chalalenango ; en Morazlln en los poblados de Las Vueltas y Perquln 
se concentraban dos de las guarniciones regionales más fuertes y mejor equipadas del ejército, 
sin embargo, durante el prlmer ataque los Insurgentes aniquilaron literalmente a dos compantas 
del ejército. Durante la ofensiva el FMLN demostró una capacidad superior de concentración de 
tuerzas para atacar y lomar la artillerla de las tropas gubernamentales, as( como en los 
enfrentamientos con el ejército que de!endla posiciones fijas. En el transcurso de esta ofensiva 
el Frente logró ocupar casi toda ta parte norte del terrltorlo salvadorefto que abarca 
Chalatenango, Morazán y San Miguel y, finalmente, lanzó el mayor ataque sobre Sen Salvador. 

Et hecho de que los Insurgentes hallan utilizado en esta ofensiva métodos de guerra 
convencional ,~como la concenlración de fuerzas en puntos estra!églcosH, no significa una 
ruptura con el eslílo de las campañas guerrilleras anteriores --rormacfón de pequenas unidades 
de combate y el "golpear y correr"-- sino más bien una escalada en la estrategia militar de 
"ofensiva continua ... 

Esta estrategia parte del hecho de que tampoco la guerrilla puede vencer definitivamente 
al eJércUo y, entonces, el propósito no es vencer1o sino simplemente demostrar que la guerrilla 
no puede ser derrotada; en esta perspecliva, el objetivo del Frente es que los costos polllicos. 
económicos y militares de la guerra lleguen a un punlo Insostenible, para luego forzar al 
gobierno salvadoreno y efectuar negociaciones que pongan fin a la guerra y que los coloque en 
el poder como parte de una coalición de gobierno. Esla sorprendente ofensiva slgnlflcó un roerte 
revés tanto para los asesores norteamericanos como para el propio ejército local en cuanto a 
estrategia militar se refiere. Nuevamente se llevó a cabo una fuerte concentración de fuerzas y 
el desplazamiento de grandes unidades de tropa, e incluso los Batallones de "'reacción rápida .. 
se vieron obligados a defender posiciones fijas. Asf, los asesores militares viendo la 
Imposibilidad de contrarrestar la ofensiva del FMLN, abandonaron su Insistencia en Ja utilización 
de métodos no convencionales de conlrainsurgencia y aconsejaron al alto mando militar 
selvadoreno que se concentrarán en los pueblos y efectuaran un despliegue de tropas a gran 
escala 43. 

Este mismo esquema que combina los métodos de guerra convencionales con los 
contralnsurgentes, se ha repetido sucesivamente en las diversas contraofensivas del ejército 
salvadoreño. No obstanle que entre 1982 y 1963 so incrementaron el número de batallones de 
'reacción rápida" ··como son el Batallón Ramón Belloso y el Atonal-, con tos mismos 
resultados: la rearirmación de los métodos convencionales de combate y ta lmposibllldatl de 
mantener una superioridad militar tácllca frente a la guerrilla. 

A pesar del fracaso de los díferentes operativos cantrainsurgentes, el ejército se ha 
convertido en el Instrumento fundamental de la represión. Hasta antes del golpe de Eslado del 
15 de octubre de 1979 las .. tareas sucias" de los diferentes reglmenes tes correspondían a la 
Guardia Nacional, la Pollcla Nacional y la Policía de Hacienda. El ejército se consideraba al 
margen y se enorgullecfa de ser el defensor de la seguridad del pafs contra agresiones 
extranjeras. No obstante esta sítuación ha cambiado. En erecto, en un intento desesperado y 
brutal por cortar el apoyo popular a la guerrilla y bloquear sus fuenles de aprovisionamiento, el 
ejército de El Salvador ha venido practicando cada dla con mayor vigor la política de aniquilar a 
la población civil. Serla grotesco pensar que estos crímenes 

43 ~ 13 de octubre de 1912: lom.tdo de "U contralnsurgtncla en C1n1roam4rlca •• ,• 2Q."1L p.1U. 
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constituyen simplemente "abusos de autortdad" o Incidentes aislados de violación a los 
derechos humanos comunes a cualquier guerra. 

Siguiendo el mismo patrón de la "operación Phoenlx" practicada en Vietnam 44, los 
cuerpos represivos salvadorenos, con el apoyo de los grupos paramilitares y los escuadrones de 
la muerte - como ORDEN-, Incursionan en las aldeas asesinando a sospechosos y potenciales 
colaboradores de la guerrilla en un Intento de atemortzar a la población. Esto ha obligado a 
cientos de miles de salvadoreftos a refugiarse en otras zonas del pals y en el extranjero. Miies 
de ellos pennanecen en los campos de refugiados establecidos en territorio hondureno en donde 
son victimas de las més vartadas vejaciones, Incluso por el propio ejército salvadoreno. Un 
ejemplo, entre miles, de esta estrategia de arrasamiento fue la masacre en la provincia de 
Morazán en diciembre de 1981, en la que fueron asesinadas 1 099 personas, la mayorla de ellos 
mujeres, ancianos y nlftos 45. 

El cuadro 12, muestra un detalle mensual sobre los asesinatos por motivos polftlcos 
registrados entre enero de 1980 y junio de 19&2. En total suman 22 783 lo cual significa un 
promedio mensual de 750 asesinatos. Las cifras en si poco dicen respecto a la fonna violente 
en que estas muertes se han dado. 

MES 1980 
Enero 268 
Febrero 236 
Marzo 488 
Abril 480 
Mavo 611 
Junio 1028 
Julio 1047 
Aoosto 683 
Sentlembre 870 
Octubre 1038 
Noviembre 962 
Diciembre 687 
TOTAL 8398 

CUADRO No. 12 
Asesinatos por motivos polltlcos 

Enero 1980- Junio 1982 

1981 1982 
2333 595 
1402 406 
1622 483 
841 ía\ 353 
547 334 
685 487 
667íb\ 
592 
400 
731 
617 
1290 
11727 2658 

TOTAL 

22783 
Fu.ni•. B1lanc.s E1tadl111cos. Ed1c1ones mensualn di 1980 V 1981, Informe de la Comisión de Derechos Humanos de El 
Satvadof,San Saiv.dor, 1982. 

4 4 La os-ración Phoenlx con1l1tl1 en el ueslnalo •setecllvo" de personas lden1Ulc1das previamente como 

•oapec:houa de partklpu o •lmp&llzar con 101 comunl1tu del V/el Cong. De est1 form1, duro1nle lo• do• atlos V 
medio que duró Hlol operación ·•Uspendlda por el repudio de la opinión pübllco1 y I• prenu lnterno1clono1les-se 

!'~~:::'~:n~!3.:,~::~~~~t;:,::;:; !1::. proy!ncla de Morazin dt El S1!y1dor Informe de la ComJ1lón 

Pollllca-04plom6Uca del FDR.fMLN, enero de 1112. 
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a) En el lnfonne de Derechos Humanos de 1981, se Incluyo en este mes el eseslnato de 
1500 campesinos que según algunas denuncias, murieron en un incidente en Cueva la Pintada, 
Departamento de Morazán. Esto no ha podido ser confirmado, ni en su existencia, ni en el 
número de personas que allf murieron. Por esto, na se ha tomado en cuenta. 

b) De jullo a diciembre de 1982 no so poseen los datos. 

De Jos 21 002 asesinatos registrados enlre junio de 1980 y junio de 1982, el 29.1 % de 
ellos (6 115) ha sido denunciado como asesinatos colectivos en los que muñeron més de 20 
personas /ver cuadros 13 y 14/ Asl enlre junio y diciembre 

MES 

Enero 

Febrero 

Marzo 
Abril 
Mavo 
Junio 
Julio 

Agosto 
Seollembre 

Ociubre 
Noviembre 
Diciembre 

TOTAL 

CUADRO No. 13 
Masacres denunciadas (1), 1981 

DEPARTAMENTO No. DE MASACRES 

:-;¡i:inra Ana 3 
:-.Hn .-.;uvador 3 
San Vh::enle 1 

Morazán 1 
La Paz 1 

Usulullán 1 
San Vicenle 1 

La Paz 2 
La Unión 1 
Cuscallán 1 

San Salvador 1 
···-···------.-
San Vicente 1 

Chalatenanao 2 
Sonsonete 1 
Cuscatlán 1 
Cuscatlán 1 

San Vicente 1 
Chalatenanao 1 

Cabañas 1 
san Salvador 1 

Morazán 1 
27 

Fuente. Informe de 11 ComlslOn dt Derechos Humanos de El Salvador, San Salvador. 1981. 

No. DE 
ASESINADOS 

337 
170 
100 
800 
100 
so 
110 
55 
300 
600 
35 

200 
87 
42 
20 
130 
40 
40 
300 
47 

1000 
4563 

(1) Sólo han considerado masacres de veinle muertos o más. de 1980 se denunciaron 16 
asesinatos colecllvos que causaron la muerte de 694 personas. (8.3% del total del ano); entre 
enero y diciembre de 1981 hubo denuncias de 27 masacres slmilares con un saldo de 4 536 
personas asesinadas (42.3% del total del año); para Ja primera mitad de 1982 se repo~aron 15 
masacres con un saldo de 885 asesinados (33% del total). 
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CUADRO No. 14 
Masacres denunciadas (1) Enero-Junio 1982. 

MES DEPARTAMENTO No. DE MASACRES No. DE 
ASESINADOS 

Enero 

• 
3 168 
2 50 

Febrero 1 25 
Marzo c 2 60 

N 1 24 
USULUTAN 1 21 

Abril MORAZAN 1 49 
Mavo USULUTAN 1 1 
Junio SAN SALVADOR 1 160 

CHALATENANGO 1 150 
SAN VICENTE 1 125 

TOTAL 15 665 
Fuenre. lnrorme de la Com11Jón de Oefechos Humanos de El Salvador, San Salvador, ili¡osto do 1082. 

(1) Sólo se han considerado masacres de veinle muertos o más. 

SI. las estadfsllcas sobre asesinalos colectivos aportan una nueva dimensión a Ja 
represión estala!, mayor aún la proporcionan lasa descripciones y 1estlmonlos gr~ficos sobre las 
señales de lor1ura y mulllaclones de todo lipa con la que aparece un porcentaje significativo de 
los cadilveres. En e~te senlido, es muy revelador e/ testimonio que presentó el ex-paracaidfsla 
del ejércilo salvadorei'io, Carlos Antonio Montaña al New York Times, al seflalar que los 
asesores militares de los Estados Unidos habian presenciado cuando menos dos sesiones de 
"cursos de tortura" en una base militar de El Salvador. Durante estos cursos, oficiales 
salvadoreños torturaron y posteriormente asesinaron a una niña de 13 años y a otro de 17 para 
que los cientos de soldados presentes aprendieran las técnicas más novedosas de la tortura 46 .. 

A pesar de que los diferenles regímenes salvadoreños han sido acusados conslantemenlo 
por la sislemálica violación de los derechos humanos, estos se han violado en magniludes hasta 
ahora desconocidas por la comunidad Internacional. La constalaclón de estos hechos y el 
reconocimiento por parte de diversos organismos Internacionales, incluyendo el Congreso 
norteamericano, de que en El Salvador se violan f/agrantemenle los derechos humanos más 
elementales, no parece inquietar a los ofdos sordos de la administración Reagan y el gobierno 
salvadoreño porque, claro, están muy enlrelenidos deíendiendo /a "libertad" y la "democracia." 

46tos det.,lesesc111orrl•nles de esle lesllmonio 1p1recen en el Ntw Yo1!t Ilmt• del 11 de enero de t8lt.P1ra lo1 

dlve11oa tipo• de lorturi1 emplt1dos por el e/ercilo y 111 organlz11clonHp1r.amlllt•res ver /01 dlferente1 lnrormea 
del Socouo lyrfd!'o del Arzob/1p1do dr hn satyador de 1111, 1912, t!18l y 1114: los lntornws d• I• Comisión de 
Derecho• Humanos de El S1lv•dor en los mlMnOs 1ftos: tl"lnformt de los Derechos HL-WNnos de El S1lv.dor• 
publicado por •I Anwrlco1n W•lch ComlUre y 11 Unión Americana dt Derechos Clvlle1, Wuhlnqton, enero dr 1182, 
el d• la OEA, doc, Se, GCP/doc/1201111, del 20 de oclubfe de 1981 y Amerlc•n Wo1tch and L1wyera Commlttee tor 
lnlernetlon1I human Rlght1. fru F!rt• A reoorl on hyman R!ghts: In El S1!vadoc, Wuhlnglon, 1114. 
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2.2.3.· Creación de Condiciones Militares en la Reglón. 

Hasta julio de 1979 Nicaragua constituyó el pri1.clpal soporte del poder de Washington en 
la reglón debido, fundamentalmente, a su posición estratégica y a la lncondlclonalldad de 
Somoza a los dictados norteamericanos. Asl, el triunfo del Frente Sandlnista amenazó la 
seguridad nacional norteamericana {más bien su hegcmonia) y rompió el consenso ldeológ/co 
que les ravorecfa 47, En agosto de 1979, la administración Carter promovió una serie de 
negociaciones para establecer una nueva alianza - que sustituyera al CONDECA, puesto que 
su principal bastión habla sido Somoza-- entre los estamentos militares de El Salvador, 
Guatemala y Honduras. Esta alianza, mejor conocida como "el triangulo de hierro", pretendla 
coordinar los esfuerzos mllilares de estos tres paises para luchar contra la Nicaragua 
"Comunista". Sin embargo, la situación Interna de los miembros del triángulo Impidieron que 
esta alianza prosperara. En Guatemala, el estamenlo militar y el gobierno estaban muy 
ocupados en liquidar al centro político anterior y consolidar ellos su poder; el gobierno 
hondureno prefirió mantenerse un lanto al margen para evitar que las presiones 
norteamericanas los llevaran a convocar elecciones; y en El Salvador, había un enonTie caos 
polltJco debido al golpe militar de octubre de 1979. Por su parte, la administración Carter tenla 
tratamientos diferenciados para la región. Mientras que suspendfa la ayuda militar al régimen 
guatemalteco por el estado negativo de los derechos humanos, a Honduras se la proporcionaba 
en Importantes cantidades. A escala reglonal, las secuelas de la "Guerra del fútbol" todavla se 
dejaban sentir entre honduras y El Salvador. 

EJ· ascenso de Reagan al poder y su política de "mano dura" contra el "terrorismo 
Internacional", alentaron una nueva alianza en la región. Además de la óptica militarista de 
Reagan y el fortalecimiento de la revolución nicaragüense, los movimientos Insurgentes de 
Guatemala y El Salvador tuvieron un crecimiento de tales magnlludes que obligó a Jos 
respectivos gobiernos a que sus diferencias pasaran a un segundo plano. 

En realidad, la IV Conferencia de Ejércitos Americanos de noviembre de 1981 Invocada 
por el TIAR, constituirla sólo el preámbulo de lo que serla la creación de la Comunidad 
Democrática Centroamericana (COCA) en enero de 1982. En sus Inicios, Guatemala no fue 
Invitada como miembro de la Comunidad -·aunque su ingreso era muy deseado por la 
administración Reagan •• Debido a su desafortunado expediente de los derechos humanos y a 
que Reagan pretendla dar la imagen de que la Comunidad estaba formada sólo por aquellos 
paises democráticos y respetuosos de los derechos humanos 48 .. 

A pesar de que el acla constituliva de la COCA obseovaba la necesidad de conferir 
legitimidad a los gobiernos locales mediante elecciones, asl como el Inicio de un proceso de 
reactivación económica •• que seria ampliado por la Iniciativa para la Cuenca del Caribe 49_, en 
realidad el objetivo de ra Comunidad era de carácler eminentemente militar, ya que pretendfa 

4 7 En el deblte 1l lnlerlo1 de los Esl1dos Unidos sobre 11 cuesllón cenlroamerlcana ulsle confusión entre lo que 

sJgnlnca. el concepto de "amenaza 1 la seguridad nacional" y el de la "&menaz1 • la htoemonla". En realidad son 
doa coaa• dl1tlnb1 aunque muchas veces 11 les equipara. En 1111 11nl/do, 11 muy lnl11H1nl1 el enwyo de Adolfo 
AguU.. ZlnMr y Carlos Federico Paredes. "El debate sobre Ctnlro&mérica en el Congreso nor1Hrntrlcano y su 
~lórl con ti dlb&!e en AIMrlca Latina", Cu1ds::rno1 S!JD!tlClltt No. 11, CIOE, 1er. 11me1tre di 1114, 

tnforpr•11 Centroanwrlcana, 11 dt JuUo de 1181, No.1101. 
49ver. "Est.cto1 Unidos sigue en CentroMNrlca: la democr1cl1 de los fu1lles" y "El futuro de 11 Cuenca del Caribe 

Ngún la admlnl1trac:lón RHgan",&mbos en lnl2nnL febrero.junio de 1182, vol, l. No. 2 
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promover operaciones conjunlas conlra Jos mov/mlenlos insurgenles y crear un bloque 
anlirrevoluclonario. 

Como parte de la creación de este bloque. deslaca el papel clave asignado a Honduras, 
pals que se ha convertido en una base mllilar norteamericana que servirla como centro logfstlco 
en caso de que la administración Reagan decida una lnlervención mi/ilar directa. El Impulso que 
dio esla administración al eslablecimien10 de un bloque mililar formado por El Salvador, 
Honduras y Guatemala, parte de la conclusión sacada por los eslralegas norteamericanos de 
que las fuerzas armadas nacionales no eran sunclentes para vencer a los guerrilleros, tal y 
como quedó demostrado con fa vicloria sand/nlsta. 

Además de servir de base militar, Honduras ha venido realizando una serie /nlntem.impfda 
de operaciones mililares conjunlas con el ejército de El Salvador. Hasta mediados de 1982 se 
creyó que las acciones mllitares Hondure,,as se limitaban a cortar los suministros de la guerrma 
salvadore,,a y a desarticular al FMLN en las provincias de Morazán y Chalatenango pero 
siempre denlro de terrilorio de Honduras. Sin embargo, la primera acción conjunta enlre ambos 
ejércitos tuvo lugar en la masacre del ria Sumpul -·fronlera enlre ambos paises-· el 14 de mayo 
de 1980. Los dos ejercicios pusieron en práctica las "operaciones de cerco y anlqul/amlenlo en 
la versión del "yunque y martillo" 50. Los soldados hondurenos Impidieron que cientos de 
salvadorei'los cruzaran el ria para encontrar refugio de la persecución de su ejército. El fuego de 
las ametralladoras les Impidió llegar a tierra lenlendo que regresar a nado al airo lado del ria en 
donde fueron asesinados brulalmenle con el ruego de amelralladoras lanzado desde 
helicópteros proporcionados por los Eslados Unidos. El resullado fue una matanza de a/rededor 
de 1 200 personas51. 

La crecienle participación del ejércilo de Honduras en la guerra salvadoreña aumenla 
conslderab/emenle las posibilidades de una reglonalización del conflicto. De mayor gravedad en 
el aumenlo de las hosli/idades y lensiones enlre Honduras y Nicaragua que podría derivar en 
una confrontación armada entre ambas paises. Quizá et mayor peligro para Honduras es que se 
vea arrastrada en un conflicto regional que vulnere aún mas su frágil gobierno demacrálico y en 
consecuencia que ponga en peligro su propio fuluro. 

Como parte de la creación de condiciones militares en Ja región deslacan los ejercicios 
mllilares navales y terreslres. Con la maniobra de Pino Grande, la administración Reagan ha 
encubierto su ocupación del lerritorio hondureño y la construcción de la lnrraestruclUra necesaria 
para una posible Invasión a Nicaragua y El Salvador 52. los diversos ejercicios mllilares en la 
zona centroamericana tienen dos objelivos básicos: los navales, disuadir a Cuba, Nicaragua y el 
mov/mfenlo Insurgente de El Salvador, los lerreslres, proporcionar el entrenamiento a las 
fuerzas militares locales en fa estrategia ya mencionada de "reacción ráplda"53. 

50conslsl• en ce,car y asediar a Ju fuerzH lnsurgentes con un "ma11illo" de tropas y bombardeos dreoa y de 
artU/erla. Ge eu manera ••obliga 11 enemigo a rec1.111ir a una sola salida en Ja que se encuentra el otro cen:o de 

!~6~!~~~e~;;;;::n~:~1~:;1~~; :~~;:d"!~~:· .. ~~de:,:~ª ;;~ ::1~0eª:!~:·~~ .. ~::;;~'!:e~!~d101 cen!roAfMlt1no1, 
Universidad JoH Slmeón Cat'i.111, No. 371, mayo de 1180. 

52ver Ricardo córdova y Raid 9enlte.t, "Pino Grand• y ra gue,,a cenlroamerlcana", 

M~:'~ ~:':;.!~:!::':::ªd~.1:; 1mpo11an1e1 duracan ru d•' pacifico y 111Ainuco cen1roam.r1cano, ru 
manlobr11 RadH, los ejercicios n1v1lu "sorpreslvos'" en el muco de la lnvuión • Granada y las rHll:adas en el 
Golto de FonHca y IH maniobras Ocean Venrura 84: entre l.11 terreslres deslacan las Pino Grande I y 11 y Ju 
Granadero l. Los dtlalles sobre Hlo• 1Jerclcios 11IAin en Lllla Bermüdez y Anlonlo Caballa, "Esl•dos Unidos: 
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La soflstlcacfón en el entrenamiento de tropas norteamericanas en América Central y la 
posibilidad de desembarcar a 15 mil hombros en unas cuantas horas en las pistas a6reas 
fronterizas con El Salvador y Nicaragua, se complementa con las maniobras navales que 
proporcionan -ante un posible ataque a Nicaragua- los elementos necesarios para bombardear 
Jos puntos estralégicos de la economla y las principales ciudades. El objetivo de saturar de 
tropas la reglón es la posibilidad de una victoria rápida, como fue la Invasión de Granada. 

Ciertamente que la eventual decisión de Invadir Centroamérica es, Incluso para la propia 
administración norteamericana, una medida extrema que será tomada si se presenta una 
coyuntura favorable como en Granada. Lo importante aqul es destacar que los preparativos 
para una Invasión están listos en caso de que la administración neo-conservadora asf lo decida. 
Mientras tanto, continuarán con sus esfuerzos contralnsurgentes sin que se vean Involucradas 
directamente las tropas norteamericanas 

2.2.4.· Operaciones de Inteligencia. 

Ya se senató antes que este tipo de operaciones tienen como fin recabar todo tipo de 
Información sobre los Insurgentes, asl como montar escenarios políticos que los desacredilen. Al 
mismo tiempo, tienen como propósito la formulación de diferentes programas políllcos para 
mejorar la Imagen Internacional do los gobiernos autoritarios de la región. En realidad, han sido 
numerosas las acciones de este tipo y probablemente en muchos casos se desconocen. 

En El Salvador el caso más sonado de estas operaciones fue la aparición del famoso 
Libro Blanco (Whlte Paper) sobre la "lnteivención Comunista en El Salvador". Este documento 
fue publicado por el Depanamento de Estado noneamericano el 23 de febrero de 1981 y tenla 
como propósito fundamental el apoyo pollllco, especlolmente del Congreso, para poder 
aumentar sensiblemente la ayuda militar y económica a la junta salvadorena. De la misma 
forma, pretendla contrarrestar la fuerza que hablan logrado obtener los diferentes organismos 
de derechos humanos, la Iglesia Católica y prolestante .. salvadore1ia y norteamericana, 
respectivamente·· y la social democracia internacional contra la política genocida del gobierno 
de El Salvador. 

El Libro Blanco --cuyo autor rue John Glassman-, afirmaba tener en su poder una serle 
de documentos contundentes que demostraban cómo El Salvador se habla convertido en presa 
de una agresión comunista dirigida desde Cuba 54. Asf, supuestamente se comprobaba el papel 
desempeftado por Cuba en la unificación polltica y militar guerrillera 55. Según este documento, 
le unificación era un requisito previo para que seis paises comunistas enviaran casi 800 

Centroamlrlca, caulro afto• d1 lnt1rvenclón rnllitar (1110·11U)•. Amidca Ctnlrtl' lt 11!r1!egl1 m11t.,_ ~p. 

f4~ Información sobre el Ubro Blanca y como el propio autor deucr~itó polleriomwnl• 1u1 fuentH fueron 

~~º=u~~,:M~~~~~p~1:::.·n~~l::~:;~u~1:~:.c:::1~:!•!be~:~=~:· 11:.~~n torna al FMLN y cuyo 
frente po11Uco.dlpfom6Uco .. 11 FOR. 



toneladas de armamenlos, de las cuales, segun el Departamento de Estado, 200 ya hablan sido 
entregadas 56 ... 

La administración Reagan envió a Vernon Walters y a otros funcionarios del 
Departamento de Estado a Europa y América Latina con las "evidencias" del Libro Blanco con el 
fin de obtener el apoyo polltlco necesario para incrementar subslanclalmenle la ayuda 
económica y mllilar a la junta democristiana y, al mismo tiempo, contrarrestar el aislamiento de 
la junta propiciado por la slmpatla de la social democracia Internacional y una serle de gobiernos 
a la Insurgencia salvadorena y las continuas acusaciones contra el gobierno hechas por las 
organizaciones de derechos humanos. 

Sin embargo, los Estados Unidos no obtuvieron ningUn compromiso de sus a/lados 
occidenla/es. AUn cuando Francia e Inglaterra condenaron la intervención sov/éllca en 
Centroamérica, no apoyaron a los Estados Unidos en su necedad de detener el avance 
comunista en El Salvador. NI Bélgica. Suecia, llalla, Holanda e Incluso ni Alemania Federal los 
respaldó. En América Latina tampoco obtuvieron el respaldo esperado, con excepción de 
Venezuela quien emitió las deseadas declaraciones en apoyo a la política norteamericana. El 
hecho de que los europeos no orqueslaran la polftica norteamericana se podría deber, en parte. 
a que no están dispuestos a seguir fielmente los dictados norteamericanos y, además, porque 
están más preocupados por los aconleclmientos en el Medio Oriente, por la respuesta soviética 
ante el rearme nor1eamericano y por sus propios problemas internos. Le tibia recepción del 
libro Blanco en América Latina podria deberse a que gobiernos represivos como el chileno y el 
braslfeno se distanciaron de los Estados Unidos por la política de derechos humanos de Carter y 
con csto·lmplemenlaron pollticas más Independientes e incluso medianamente opuestas. Con 
excepción de México esta politica, por asf decirle, contestarla se modifico substancialmente 
cuando respondieron al comunicado franco.mexicano. 

El 8 de junio de 1981 el Wall Stree! Journal publicó una entrevlsle con John D. Glassman 
en la que se vio obligado a retractarse por las afirmaciones hechas en el Libro Blanco. Así, 
respecio a la cita que hace del secretario general del Partido Comunista Salvadoreno, Shafik 
Randal de que "la unificación del movimiento armado ya ha sido sugerida al mismo Fldel" -en 
una evidente referencia a Castro-- admitió que "pudo haber sido una anrmaclón errónea", 
Incluso, senaló que en realidad la propuesta a Castro se refería a la colaboración de los Partidos 
comunistas de Centroamérica en problemas sindicales y que de hecho no lenfa nada que ver 
con la uniricación de las fuerzas guerrilleras. De esa misma forma, tuvo que admillr que no tenla 
pruebas de que la ayuda militar esluviera acondicionada a dicha unificación. Nuevamenle 
estuvo en un aprieto respecto a la comprobación de la ayuda que otorgarfan seis países 
comunistas: en Jos documentos en que se basa no exlsle ninguna referencia a la ayuda Inicial 
entregada de 200 toneladas. Respecto al compromiso de Jos pafses comunistas de enlregar casi 
800 toneladas de armamentos es tal vez su esfuerzo (de Glassman) más imaginativo. El 
documento que sirve como base para las casi 800 toneladas de material bélico parece ser la 
primera página de las minutas de una reunión de tres llderes guerrilleros en El Salvador. La 
fotocopia anexa en el apéndice no liene ni clrra ni fecha, pero en la traducción Inglesa que Ja 
acampana, el Departamento de Estado, sin ninguna explicación, fecha el documento en 26 de 
septiembre de 1980. La oración rundamenlal del documenlo menciona que existen 130 
toneladas almacenadas en "lagos", supuestamente el nombre en clave de Nicaragua y concluye 
afirmando que esto represenla un sexto de lo que los revolucionarios esperaban adquirir. En 
consecuencia, Glassman extrapoló la Idea para llegar a su propia conclusión: multiplico las 130 

56supu.1twnenl• los p1fh1 que otorgarlan el m1terlal bt/lco eran Etlopla, Vlelnam 

Checoslovaqu&., Bulgarl1, Hungria y la R1pUbllca Democrlillca Alemana. 
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~Q/1eladas que afirmaba estaban en "lagos por seis para llegar al número de •casi 800 toneladas• 

Esta "prueba" de ta Intervención comunista fue elaborada, como ya se dijo, para justificar 
un aumento sustancial en la ayuda militar norteamericana a la Junla. Sin embargo, su veracidad 
no fue aceptada lntemaclonalmenle ni dentro de los Eslados Unidos y menos aún cuando se 
publicó la entrevista a Glassman. 

Otro ejemplo grotesco de estas acciones de Inteligencia y que incluso resultó 
contraproducente,. fue la afirmación del Depa~amento de Estado de que tenla testigos que 
corroboraban la confabulación sandinisla can la guerrilla salvadorena. Según el Departamento, 
O~ando José Tardenclilas, soldado sandinista, habla confesado que su mando superior lo habla 
enviado a combatir con la guerrilla saJvadorena 58. Asl, el Departamento de Estado llamó a 
seis periodistas para que lo entrevistaran mientras Tardencillas era trasladado a los Estados 
Unidos, pero para desazón de Reagan, Tardencilla afirmó que las confesiones que había hecho 
le hablan sido arrancadas por medio de torturas y que él era un revolucionario lndependienle 
que habla Ido a luchar a El Salvador por su propia cuenta. Asimismo, senaló que un onclal de la 
embajada norteamericana en San Salvador "me dijo que necesllaban demostrar la presencia de 
cubanos en El Salvador. Me ofreció una oportunidad, podla venir aquf y hacer lo que estoy 
haciendo ahora, o enfrentar una muerte segura". Para la desolación del Departamento de 
Estado, tuvo que dejarlo en libertad y Tardencillas regresó a Nicaragua en donde fue recibido 
como héroe nacional. Por temor a que /os otros "testigos• siguieran el ejemplo de Tardenclllas, 
la administración Reagan decidió suspender el resto de las entrevistas. 

Estos son sólo dos ejemplos de los más relevanles tanlo por sus objetivos como por sus 
fracasos Incuestionables. De lo que se llega a conocer de estas operaciones de fnlellgencla 
destacan también el reclulamlento y apoyo loglsl!co y financiero a minorías élnlcas y religiosas 
59, para vulnerar a los guemUeros. Muy probablemente nunca se llegue a saber con exactitud el 
número de operaciones paramilitares y de inteligencia dirigidas por la CIA y patrocinadas por el 
gobierno norteamericano. Sin embargo, estos intentos por lograr consenso para la condena de 
Nicaragua y de la guerrilla salvadorerla, han demostrado ser Ineficaces e Incluso, 
conlraproducentes. 

Lo que inspira la necesidad de realizar cierto tipo de reformas parte del hecho de que la 
Insurgencia es en parte generada por las condiciones de vida paupérrimas de la mayorfa de la 
población del tercer mundo. Asl pues. en la medida en que es1as injusliclas disminuyan, se 
evita, teóricamente, que la población civil dé su apoyo a la guerrilla. En este sentido y en el 
conteldo de la conlrainsurgencia, las principales reformas son la reforma agraria y la reforma 
polllica. 

57 •M11.lco y Estados Unidos rrente a América Cenlral y el Caribe",~ p. U. 
58time:IU. 22 de marzo de 1!182. 
59Tal e• el c.1110 de fo1 lndlo1 msikltos de Nlc.uagua y Honduras que se resl1len a la organización del gobierno 

undlnl1t1. 
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2.3.· Aspecto Económico • Social 

2.3.1. Reforma Agraria 

Rey L. Prosterman fue el diseftador del proyecto de reforma agraria que se tratarla de 
lmplanlar en El Salvador. Después del triunfo sandlnlsta y del golpe de Estado de octubre de 
1979 en El Salvador, la administración Carter se convenció de que la única forma de detener Ja 
revolución en El Salvador era llevar e cabo una profunda reestructuración del sistema de 
tenencia de la Uerra Imperante 60, Con la reforma agraria y la naclonallzaclón de la banca y del 
comercio exterior, se Intentaba eliminar el carácter más opresivo de El Salvador, bajo el 
supuesto de que la Implementación del binomio reforma-represión desatarla un proceso de 
cambio social controlado por la junta local: con la represión, se ellmlnarla fisicamento a la 
guerrilla y se atemorizarla a la población civil, y con las refonnas, se socavarla el apoyo popular 
a los Insurgentes. Sin embargo, el proyecto fracasó por las mismas razones que en Vietnam: la 
roslslencia de la oligarquia terrateniente frenle a la realización de la reforma agraria, la 
corrupción y bestialidad de los militares locales y, lo más Importante, por el proyecto del 
movimiento popular de realizar un cambio profundamenle revolucionario. 

La ley Básica de la Reforma Agraria decretada por la junta salvadorena el 5 de marzo de 
1980 contempla tres fases: primera. la expropiación de los latifundios mayores de 500 
hectáreas; segunda, expropiación de propiedades enlre 50 y 100 hectáreas, y, tercera, la 
transferencia Inmediata de la tierra a los campesinos. 

De acuerdo con las estimaciones preliminares, el áreo susceptible de ser afectada 
durante la primer fase era aproxhnadamenle de 398 mil manzanas, es decir, el 15% de la tierra 
cultivable del pafs, distribuidas en 376 propiedades. Sin embargo, enlre marzo de 1980 y 
octubre de 1981 sólo se habían inlervenido o adquirido en compra 326 propiedades equivalente 
el 12.1% del total de tierras que comprendlan las dos fases de la reforma 61. No obstante, 
durante el mismo periodo fueron regresadas 117 antiguas propladades en concepto de 
"derechos de reserva", aproximadamente 25 mil manzanas. 

Los derechos de reserva consistían en que esas propiedades seguirfan siendo explotadas 
por los antiguos duei\os. mientras no se extendieran los títulos de propiedad a los campesinos 
beneficiarios y también mientras no tuvieran estos úlllmos los medios para su explotación. Las 
cifras proporcionadas por el Programa de Evaluación de la Refonna Agraria son más 
conservadoras: de acuerdo a ellas las tierras susceptibles de ser expropiadas equivallan 
solamente a 211 108 hectáreas. 

Según la Agencia Internacional del Desarrollo (AID), para octubre de 1981 fueron 
abandonadas 31 822 manzanas "por problemas administralivos y/o por el proceso de 
desarticulación geográfica inducido por la guerra". Estas tierras abandonadas representaron 
para finales de 1981 el 10.8% de las tierras afectadas por la refonna agraria. Incluso el propio 
Instituto Sobre la Transformación Agraria (ISTA) Informó que se vio obligado a abandonar 22 
846 manzanas adicionales de las estimadas en el proyecto inicial. Las causas de este abandono 

60sobfe el pro)'eclo de reform.1 agraria ver, Ro)' L. Prosterman, "The unmakinf of .. land reform" ~ 
BIRld:!ft¡. 1 de qoslo de 1H2 y el programa de la Agencia lnlernaclonal del Duarrollo, "El S•lvador Project Paper: 

~~r~r=n~:':~~:~:n~~:~:~~~~ ~:~l~=r~!~!,~:~~~~:: f~~~:~ lomados de "Evaluación econótWca de IH 
reformas" lnslilulo de lnvullgaclonn Económicas, Estudios Cenlroamu!cano1 No. 325. 
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se deben, entre otras cosas, a que Ja ollgarqu!a y Jos seclores más reaccionarios del ejército 
financiaron a los escuadrones de la muerte, quienes efectuaron matanzas a gran escala para 
Impedir que la refonna agraria fuera aplicada. Según un infonne de fa Unión Comunal 
Salvadorena, •por lo menos 90 directivos de organizaciones campesinas y una cantidad 
bastante grande de beneficiarios de la reforma agraria murieron durante 1981 a manos de los 
antiguos propietarios y sus aliados, quienes con gran frecuencia, son miembros de la fuerzas 
locales de seguridad" 62.i. 

El cuadro 15 muestra el detalle de propiedades Intervenidas por Departamento, según el 
proyecto lnlclal, y el total de ellas que lueron abandonadas hasta diciembre de 1981. Los 
Departamentos con mayor número de abandono de propiedades son San Vicente y Usululén, 
pero también Departamentos como San Salvador, la Libertad y Santa Ana -2onas con bajos 
niveles de confrontación armada-- han sido afectados. Esto parece reflejar la doble naturaleza 
del fenómeno del abandono: la guerra en si misma y la mala administración. 

Según el informe de la ISTA, las melas de formación de caoperallvas y de beneficiarios 
que aportarla el proyecto inicial de reforma agraria •han sido fundamentalmente cubiertas al 
incorporar a 34 728 cooperativas y beneficiar a una población total de 243 026 personas• 63 ... 

CUADRO No. 15 
Resultados de la reronma agrarta, dlclembro de 1981 

DEPARTAMENTO No. DE No. MANZANAS TOTAL 
COOPERATIVAS ABANDONADAS 

Ahuachapan 27 21174 
Santa Ana 28 27,669 1 243 
Sonsonate 34 42,424 
La Libertad 54 56167 3 320 

Chalatenanoo 9 10,846 3 288 
San Salvador 14 19,399 2,863 

Cuscatlán 3 4.923 439 
La Paz 10 37,426 2 165 

Cabanas 2 1,042 
San Vicente 27 24 486 5 036 

Usulutlln 46 40 280 5 530 
San Mlauel 20 28,864 831 

Morazlm 2 1.856 
La Unión 17 23 120 1 

Sin ubicación 27,897 
TOTAL 326 339,676 S4,668 

Futnle. ln1lltuto de lnvnlig1c10nn E~. EvaluaclOn económlea dt las ret°"""', Estudios Cenlr01merlcanoa, No. 
325,p. 514. 

Como se desprende del cuadro anterior, es evidenle que las cifras de la ISTA han sido 
muy Infladas. Incluso Ja AIO -promotora del proyecto- reconoció que existen un buen número 
de propiedades en las que no se han organizado cooperativas, otra parte impor1ante que han 

62w.1h!nalon Po11 25 de •nero de 1912. 
63

EtOlff!OdtHoy San S1lv.ctor, 11 d•JTW"ZOd• ttl2. 
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sido abandonadas e Incluso, reconoce que cooperativistas que ras han abandonado por la 
persecución de que han sido objetos. Según el mismo informe, el número de cooperativas 
legalmenle lnscrilas para 1982 era de 17 209, es decir, el 49% de la mela propuesta y de las 
cifras declaradas por la ISTA. 

Además de los problemas burocráticos y del propio funcionamiento de las cooperativas -
falta de asistencia lécnlca y créditos-·, desde sus inicios et proyecto fue saboteado, 
Paradójtcamenle, el principio del fracaso del proyecto de reforma agraria se Inició a partir de las 
elecciones de marzo de 1982, Impuestas y promovidas por los Estados Unidos -como parte de 
la misma estrategia contrainsurgente-- en las que triunfó la coallc!On ultraderechlsta encabezada 
por Roberto o· Aubulsson y quien dio marcha atrés al proyecto. 

A pesar de que Porsterman se jactaba de que el proyecto de refonna agraria habla sido 
un éxito rotundo --sin considerar siquiera el cambio en Ja estrategia del FDR·FMLN de no hacer 
satisfactoriamente masivas después de la masacre durante los funerales de monsenor Romero 
en marzo de 1980··, es evidente que el intento de transformación agraria lo t.inlco que logró fue 
agudizar aún más las contradicciones del proceso salvadore11o e incrementar considerablemente 
la violación a los derechos humanos. 

2.3.2. Reforma Polltlca 

Como estrategia contralnsurgenle la reforma política llene como premisa básica la 
legftlmlzaclón del Estado y del gobierno en tumo. En este sentido, el proceso de reforma palluca 
está dlse11ado para convencer a Ja población de que participa en las decisiones 
gubernamentales. De esta manera, producirla el efecto, leóricamente, de que la gente vea en 
en la Insurrección algo no solamente innecesario, sino conlraproducente. Así, la administración 
Reagan promovió la celebración de elecciones en Honduras, (29 de noviembre de 1981), Costa 
Rica, (7 de febrero de 1982), Guatemala (8 de marzo), y El Salvador (28 de marzo}, que éstas 
tengan remotamente algo que ver con una renovación democrática. Muy por el contrario, han 
complicado aün más la situación politica de Ja región y, en el caso de El Salvador. resultó 
contraproducente para la estrategia norteamericana. 

En octubre de 1981, el mayor Roberto o· Aubuisson .-quien fuera expulsado de ras 
fuerzas armadas por conspirar contra la junta militar establecida por el golpe de Estado de 1979 
registró a su pa~ido de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) para pa~lclpar en las 
elecciones 64, No obstante que o· Aubuisson era considerado prófugo de la juslicla, la Junta 
democristiana le concedió el registro y eslo demostró que el poder verdadero lo ejercfan los 
militares y que el presidente José Napoleón Duarte no era más que una figura de adorno en el 
gobierno. 

Con la participación legal de ARENA en el proceso electoral, la Junta militar democristiana 
demostró su ambivalencia en el manejo de las fuerzas polillcas del paf s. Mienlras que por un 
lado, en la Ley Transitoria sobre la Conslilución e Inscripción de los Partidos PoHllcos, 
condicionaba la participación en el proceso de la izquierda a la deposición de las armas, por 

64u AU1nu Republican1 Nacionalista (ARENA) ap1recló a mediados de jullo de 1911 como la continuación del 

eftmero Frente Amplio N.1clon.1llst• (FANJ cuyu llder era tamblln D'Aubulsson. ARENA se creó tras el anuncio de 
IH elecclones hecho por la Junta de gobierno Hlvadorena y la promulgación de la ley Transllo1la sobre la 
Con1titucfdn e Inscripción de 101 Partidos Polll1cos del 11 de julio de 1981. 
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otro, le otorgaba plenas garantras a o· Aubulsson en la participación electoral. No obstante que 
ORDEN, el principal grupo paramllilar de ARENA estaba fuertemente armado y contaba con el 
apoyo de la Guardia Nacional y el ejército en su campaña de "limpiar al pals de subversivos". 
Resulta ser una paradoja esta ambivalencia pues entre las victimas de ORDEN se encuentran 
Incluso miembros del par1ido en el poder. Cier1amente, la par1iclpaclón de ARENA en la 
contienda electoral no era del todo agradable para el gobierno norteamericano 65. Sin embargo 
tuvo que aceptarla tanto porque püblicamente no podla impedirla, como por una muestra de su 
Incapacidad de controlar y entender el proceso político satvadoreno. Por otra parte, durante la 
segunda mitad de 1981 la guerrilla Intensificó considerablemente sus operaciones, demostrando 
asl, su superioridad militar frente al ejército. Después de que la guerrilla voló el Puente de Oro 
en octubre de 1981 --desarticulando la capacidad de movilización del ejército hacia el este del 
país--, y Ja toma por 9 dlas. Alexander Haig, en una declaración Inusitada senaló que la guerra 
civil en El Salvador habla llegado a un empate. 66. 

Esto provocó reacciones desconcertantes en Washington y la Indignación del presidente 
Duar1e, quien inmediatamente declaró que el ejército salvadoreiio estaba más fuerte que nunca 
y que la guerrilla habla perdido el poco apoyo popular que tenla. Como si quisiera demostrar 
esto, pocos dlas después el Batallón Atlácall lanzó su brutal ofensiva en la provincia de 
Cabanas de la que ya se habló. El general Guillermo Garcla, ministro de Defensa aílrmó en un 
tono triunfalista que 250 guerrilleros hablan muer1o en la operación. Sin embargo, según Phllip 
Bourgals ··quien tuvo que permanecer en Cabañas mientras duró el operativo-· senaló que el 
ejército habfa asesinado Indiscriminadamente a la poblaclón civll y que la mayorfa de los 
muertos eran mujeres, ancianos y nii\os 67. 

A principios de 1982, el FDR-FLMN se11aló en varias ocasiones su propósito de realizar 
operativos militares paralelos al proceso electoral e intensificar los sabotajes a la infraestructura 
nacional. No obstante el inmenso esfuerzo desplegado por el ejército el dfa de las elecciones, la 
guerrilla pudo llegar a los suburbios de San Salvador y tomar prácticamente la ciudad do 
Usulután, por lo que las casillas en ese lugar no pudieron operar. 

En lo que respecta al gobierno, nunca siguió los procedimienlos legales prescritos para la 
celebración de los comicios, es decir, no elaboró un registro electoral y, la tarjeta de 
Identificación --cuya posesión se ha conver1ido en un caso de vida o muer1e--, sirvió como base 
para que la población pudiera emitir su voto. A pesar de las inmensas campañas que realizó el 
gobierno para que la población asistiera a las urnas y las condiciones propias de la guerra civil, 
las caslllas no pudieron ser instaladas en todo el territorio nacional, particularmente en las zonas 
rurales. Según el Consejo Central de Elecciones habrlan de instalarse lniclalmente 4 500 
casillas, pero después la cifra oficial fue de 4 021. El doctor Jorge Bustamante, presidente del 
Consejo, habla declarado a la prensa el 12 de febrero que "debido a las condiciones de 
emigración y guerra que se vive en el pafs no permiten un estimado mayor que unos 800 mll 

65esto H debe prlnclp1lmenle 1 que o· Aubuisson amen.:116 de muerte ante la televisión a James Cheeck en 
f•brero de 1910. Entonces Cheeck era el ene.argado de negocios en El Salvador. Asimismo, por In evidencias que 
exlsll1n sobre el hecho de que iil habla sido el autor lnleleclual del HHlnalo de Monser'\or Romaro, Por estas 
razonas, entre otrH, 11 administración Carter revocó su visa, pero RHgan se la volvió 1 otorgar cuando o· 

~'¿~~1:,:~:;~~1~:~ª s':';:,º;~ ~:~~==,~::~ ~odnes!~~:~:; ~::::::,~~!=~l~~:;,::n;:,::i:::~::1~:~~11do• 
Mq'd .. ~•~:,:~:n:~!· ~:~~:~:ai~~l;h~~p1 :~2~r:·11::.1~oviemlJre de 1111, sobre el ataque del ejército salvadorefto al 
norte de C1b11ftu." Conu!o de A1unto1 Humisf!r!cot COHA-Wuhlnglon, 12 de enero de 1112, cllado en ldem. 
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volantes que concurrirán a las elecciones'" 68" Sin embargo, el mismo Comité afirmaría después 
que el total de concurrentes a las urnas habla sido de 1.551,687 69, 

Antes de hablar del resultado de las elecciones, es necesario detenerse en la formación 
Ideológica de los diferentes partidos para poder observar la gama real de poslbllldades que 
posela la población civil 70, 

El Partido de Conciliación Nacional (PCN) nació en 1961 como órgano de apoyo de las 
decisiones pollllco·mllftares de los golpistas de ese ano. Sirvió como Instrumento elec1oral de 
los gobiernos de Rivera (1962-t967), Sánchez Hemández (1967-1972), Mollna (1972-1977) y 
Romero (1977-1979). La composición de clase de sus dirigentes proviene de la pequena 
burguesla profesional, ganaderos, algodoneros y algunos sectores industriales y financieros. Su 
base de apoyo es urbana y rural, y sus nexos con centrales obreras y con cuadros de ORDEN, 
patrullas cantonales y oflclales del ejército retirados, le facilita apelar a la peonada sin tierra y a 
los proletarios urbanos, generalmente desempleados. 

ARENA, cuya actuación fuera muy importante después de los decretos de reformas de 
marzo y abril de 1981, generó expectativas de defensa anticomunista frente a los sectores 
económicos afectados por el proceso de reformas del PCN, las fuerzas armadas y los Estados 
Unidos. ARENA está formado por los sectores más retardatarios, Incluso fascistas, de las 
fuerzas armadas y la oligarqula cafetalera. 

El Partido de Acción Democrática (PAD), se creó en abril de 1981 y pretendla erigirse 
como una alternativa formal de manera que los sectores medios Independientes pudieran 
contribuir a encontrar soluciones adecuadas a la polarizada contienda entre el gobierno y los 
partidos y organizaciones de izquierda. Moderada en su posición derechista, pretendla crear un 
centro de estabilización, abierto y limitadamente plurallsta. 

El Partido Popular Salvadoreílo (PPS) se creó en 1966 como resultado de una escisión 
del PCN y con miembros disidentes del partido de Acción Renovadora (PAR). Después del 
pacto entre las fuerzas armadas y el PCN, el PPS quedó a la expectativa y mediatizado por la 
violencia generalizada de 1980 y 1961. 

La actitud del PPS es contraria a las reformas del gobierno militar democristiano, en 
particular de la nacionalización de la banca y del comercio exterior. Ha perdido su liderazgo no 
obstante los pronunciamientos y declaraciones pollticas llamando a la unificación de los sectores 
afectados por las reformas. Ese liderazgo perdido ha sido absorbido por ARENA. 

El Partido Oemócrala Cristiano {POC) fue el partido de oposición más antiguo con 
reconocimiento legal. Está muy vinculado con la democracia cristiana Internacional. Su base 
social son los sectores medios modernlzantes y los moderadamente refonnlstas de la ollgarqufa. 

68"cronologla de 1uc1101 relacionados con la crisis pollllca de El Salvador" (mayo de 1171-marzo de 1912)", 

&~~-~:c.~:".Jfl'1:!~f::.º!~ ~º~:,~:~~rica ... " 21!&11. p.131. 
7DTDdo1 lo1 da1011obre los partidos potllicos ulvadoret\01 fueron tomados de Manuel A. Chavarrla, "El 

Salvador: .ctor11 politlcos y acont1clmi1nlo1 históricos", Centroarnlr!ca mh a!lj dt la c1!1!1 Ediciones SIAP, 
M61ico, 1113, p. 11·101: Breny Cuenu y Carol• Shwartz, "El clflllno mUilar•lectoral de la administración Reagan 
pua El Salvador Yfl'IUI la negociación pollllcai", Centrotmfrlca c,¡111 y eo!!l!ca ln11rntcfon1! 
CECAO!ICIOE/S.XXI, 21. edición, 1114, p. 101.no: e Halo Lopez Valleclllos, "El proceso mlliltHeFonn!sta en El 
Salvador, (Marzo 1110· M•rzo 1112)" Ef!ud!os Cenlro1mtrl(lno1, No. 327, p. 317 ... 11. 
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Fue esle partido el que realizó el pacto con las fuerzas armadas en marzo de 1980 y quien 
Implementó los programas de reformas. La pérdida de apoyo de las capas medias a este partido 
se debió fundamentalmenle a la Imposibilidad de realizar las reformas y a la lnlenslficaclón de la 
represión. Los cuadros que anteriormente lo apoyaban se trasladaron al PAO, ARENA, Y PCN. 
A partir de entonces su base social después de las refonnas decreladas han sido parte de los 
campesinos y prolelarios urbanos. Ciertos núcleos urbanos y obreros, empleados privados y 
públicos, se han mantenido fieles pero al margen del PDC en razón de que para ellos no existe 
otro partido anliollgárquico sin ser de la izquierda. 

Estos son los partidos que participaron en las elecciones del 28 de marzo de 1982. Como 
se puede observar, las opciones políticas para la población van de la centro.cterecha a la 
ullraderecha. En lo que respecla al FDR-FMLN, hizo una propuesla de paz ante la XI Asamblea 
de la OEA en diciembre de 1981, con el propósito de poner fin a la lucha armada, propuesta que 
fue rechazada por la junta democristiana. En la exposición del caso, el FOR senaló que no 
exisUan condiciones adecuadas para la celebración de elecciones libres, pues se continuaban 
violando los derechos humanos y se agudizaba más la persecución contra partidos y sindicatos 
de tendencias revolucionarias, conirarios al régimen. Ante el rechazo de esta propuesta, el FOR
FMLN decidió no participar en las elecciones. Además, después del asesinato de sus máximos 
dirigentes en 1980, el Frente temió que sus listas de candidatos se convirtieron en listas de la 
muerte, asf como el riesgo que implicaba realizar campañas electorales en zonas conlroladas 
por el gobierno. 

El dfa de las elecciones y los subsiguientes, la prensa internacional y, partlculannente Ja 
administración Reagan, hablaban de que los comicios habían sido todo un éxito debido a las 
Inmensas colas de ciudadanos que deseaban emitir su voto. Más concretamente, el 
Departamento de Estado norteamericano habló de que los comicios constltulan un "pleblscllo 
antiguerrillero". Poco después, los hechos habrfan de demostrar que las elecciones complicaron 
aún más el panorama pol/Uco interno y resultaron contraproducentes para la estrategia 
norteamericana de Intentar legitimar al gobierno surgido de las elecciones y de presentar a El 
Salvador como un pals en vfas de su democratización. 

SI bien el POC obtuvo proporcionalmente al mayor número de votos /ver cuadro número 
16/, la coalición realizada por el PCN y ARENA, le otorgó al mayor o· Aubulsson la mayorla en 
la Asamblea Constiluyenle. Para mayor preocupación de la administración Reagan, o· 
Aubulsson se autonombró presidente de la asamblea y excluyó a la democracia cristiana del 
directorio de nueve miembros que la presiden, haciendo caso omiso del "ultimátum" que le 
envió Alexander Haig. Esla carta exigla tres condiciones para que el gobierno salvadoreno 
continuara con el apoyo militar y económico de los Estados Unidos: 1. Que se estableciera un 
gobierno de unidad nacional que otorgara a la democracia crisliana la proporción que le 
correspondla por el 40% de los votos obtenidos: 2. Que ese gobierno conlinuara con Ja reforma 
agraria y otros cambios económicos y el mejoramiento en la situación de los derechos humanos; 
3. Que se celebraran elecciones presidenciales en 1983 71. 

71.liDI.. :s dem1yo de 111Z.Citadoen·esti1do1 Unidos sigue enC•nlroMTMrlca ... QQ.&!Lp.137. 
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CUADRO No. 16 
Resultados de las elecciones del 26 de marzo de 1982 

PARTIDO VOTOS % DEL TOTAL % DEL TOTAL ES CANOS 
VALIDO +NULOS 

PDC 546,218 40.12 35.20 24 
ARENA 402,304 29.53 25,93 19 
PCN 281,153 19.16 16.83 14 
PAD 100,586 7.38 6.48 2 
PPS 39,504 2.89 2.55 1 
POP 12,574 0.92 0.81 o 

TOTAL 1,362,339 100.00 60 
VALIDOS 
NULOS 189,346 12.20 
TOTAL 1,551,687 100.00 

NO 398,991 
UTILIZADOS 
EXTRAVIADOS 6,199 
TOTAL GLOBAL 1,956,877 
fuente: TomedOdt ~E•l1dos Unidos sigue en Centroamer1ea ... ~. op.crt. p. 135 

Ciertamente que et triunfo de la ultraderecha no era esencialmente contrario a la polltlca 
de los Estados Unidos, pero el hecho de que ta democracia cristiana fuera expulsada del 
gobierno, constitula un verdadero obstáculo a la polltica de Reagan porque acarreaba la 
posibilidad de que el Congreso suspendiera ta ayuda militar al nuevo gobierno. Durante varias 
semanas existió la controversia sobre la constitución del directorio. 

Por un lado, la embajada norteamericana en El Salvador intentarla poner a un candidato 
de conciliación; por otro. ARENA impulsaba a uno de sus representantes y, las fuerzas armadas 
decidieron Intervenir senalando que la designación del presidente serla hecha por enas. Asl, fue 
nombrado presidente Alvaro Alfredo Magaña y como vicepresidente Mauricio Gutiérrez Castro 
(ARENA). Pablo Mauricio Alvergue (PDC) y Raúl Molina (PCN). A pesar de esto, la mayorla 
ultraderechlsta de la Asamblea trató de imponer !Imitaciones al presidente y las diferencias entre 
el general Guillermo Garcia y el mayor o·Aubuisson se hicieron evidentes. Ejemplo de ello fue 
que la Asamblea decidió suspender el reparto agrario "temporalmente" como el primer paso 
para que la reforma agraria diera marcha atrás. El escándalo en el Congreso norteamericano no 
se hizo esperar y Charles Percy, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, 
declaró que, "si el gobierno de El Salvador da marcha atrás a la refonna agraria ... de acuerdo 
con la ley, ni un centavo de fondos Irá al gobierno de El Salvador 12, Inmediatamente después 
el general Garcfa, que trataba de mantener la Imagen reformista del gobierno, declaró que la 
reforma agraria seguirla su curso porque las fuerzas armadas la garantizarlan. Asf, para avilar 
que el Congreso suspendiera la ayuda, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el 
que afirmaba que la Asamblea salvadoreña respetarla la reforma agraria 73, 

72tbt WHh\nqlon Post, 21 de ~yo de 1982. 
7l N!wJor• Tknfs, 2.fi dtmayode 1982. 
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A pesar de eslo, era evidenle para todo el mundo que el proceso retrograda Iniciado por 
el mayor o· Aubuisson no podla ya ser revertido y el Comllé de Relaciones Exteriores aprobó 
por unanimidad la suspensión de la ayuda para El Salvador, además de otras condiciones muy 
severas para la certificación que harla Reagan en julio de 1982. Entre otras cosas se es11pulaba 
que se debla demostrar que la refonma agraria segula su curso y, también se condicionaba al 
esclarecimiento del asesinato de las cuatro mon1as norteamericanas, cuya muerte estaba siendo 
evldentemenle encubierta por el gobierno local 4 .1. 

La aparición del único estudio serio sobre el proceso electoral publicado por la 
Universidad Calólica (UCA) 75 y cuyos dalos fueron tomados por un articulista del New Yor1t 
Times, revelan que las elecciones constituyeron un verdadero fraude electoral. A este fraude se 
le dio en llamar "Ja conspiración del sllencio" debido a que todos los partidos participantes en el 
proceso se confabularon para que las cifras finales sobre la participación popular fueran muy 
abulladas 76 .1. 

La corroboración de este fraude, asl como la evidente incapacidad de la administración 
Reagan de controlar a sus aliados •• como quedó demostrado en las conlradiccloncs surgidas en 
el marco poselectoraf •• , minaron seriamente la credibilidad de la admlnislración frente al 
Congreso y a Ja opinión pública lnlernacional, no obstanle las expectativas que crearon. 
Asimismo, estas elecciones demostraron una vez más, que el fracaso de la ''salida electorar 
como la solución polflica más viable a la crisis salvadorer1a. 

Sin olvidar que después de las elecciones la guerrilla le infringió derrotas muy serias al 
ejército y el hecho Innegable del fracaso de la refonna pollllca y de la reforma agraria como 
estrategias contrainsurgenles, generó que para la adminis!raclón Reagan la solución militar 
adquiriera mayor preponderancia, con la posibilidad mayor que la reglonallzación del connlcto. 

2.4.· Aspecto Polltlco-Olplomil!lco. 

Como ya se dijo anles, este aspecto de la contrainsurgenc/a observa la consecución de 
tres objellvos; credibilidad, legillmldad y viabilidad del gobierno salvadoreno. SI bien, la 
administración Reagan no ha podido solucionar a su modo la crisis salvadorerla, en el plano 
diplomático si ha tenido éxito en la medida en que ha podido neutralizar ras posluras y los 
reclamos de las diferentes Instancias lnlemacionales inleresadas en el conflicto. 

En este contexlo se ubica la declaración franco-mexicana del 28 de agosto de 1981 
mediante la cual se reconoció el carácier representativo de las fuerzas agrupadas en tomo al 
FDR·FMLN. De hecho. el comunicado franco-mexicano constiluyó el cllmax de los esfuerzos del 
gobierno mexicano por llegar a una solución negociada a la crisis salvadorena. Más Importante 
aún, significaba el reconocimiento de nuevas realidades en Cen1roamérica y por lo tanto, la 
necesidad de que la administración Reagan reconozca sus llmilaciones en el proceso de cambio 
de la reglón. 

74~, 21dem1yode1182 y Adolfo Aguil•r Zlnser "¿Sa~ usted quién m1lo a las monJ11?" .1ln2..mU 
'J'l! 1 de Junio de 1tl2. 

Cfr,EI editOflal denominado "lu elecciones y la unidad nacional: diez IHls crltic11·.~ 
~tpí<Qtm11r\cano• abtll de 1112, San Salvador, 233·251, 

kfem y "E1ledo1 Un6do1 sJgue en Cenlroameric• ••• " QR&tL p. 14M43. 
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En un prtnclplo, el Departamento de Estado Norteamertcano reaccionó con cautela frente 
a la declaración, afirmando que en ella exlsllan algunos puntos positivos que serian tomados en 
cuenta en la perspectiva de una solución 77, Por su parte, el presidente de Venezuela, Luis 
Herrera Camplns callncó a esta Iniciativa como •muy grave", al mismo tiempo que su gobierno 
pedla explicaciones a los embajadores de México y Francia; además, llamó a sus 
representantes en ambos paises para •consultar", lo que en el código diplomático slgnlnca casi 
una ruptura de relaciones. De Igual forma, Herrera Camplns ratificó su decisión de conllnuar 
ayudando a la junta democrtsllana encabezada por José Napoleón Cuarte. Cuatro dlas después 
de que se dio a conocer la declaración, el canciller salvadoreno, Fldel Chávez Mena, condecoró 
a su homólogo venezolano, Alberto Zambrano Velazco, con la orden •José Matfas Delgado• 78, 
la postura venezolana puede explicarse en razón de la estrecha cooperación entre el gobierno 
democristiano de Venezuela y El Salvador, además de que Herrera Camplns ha sido amigo 
personal de Cuarte, quien pasó siete anos de exilio en Venezuela. 

En el mismo sentido que Venezuela, nueve paises latinoamericanos condenaron la 
declaración caliílcándola de "Intervencionista": Argentina, Colombia, Chite, Guatemala, 
Honduras, Paraguay y la República Dominicana. 79, Aun cuando Brasil y Costa Rica fueron 
invitados a unirse a este iniciativa de condena, ambos prefirieron ratificar su preocupación por 
los acontecimientos en El Salvador y señalar que la Iniciativa franco-mexicana debfa ser tomada 
en cuenta para la solución del conflicto salvadore11o. La decisión costarricense de no unirse 
abiertamente a la condena se debió a que este pals fue uno de los beneíiclarios del 
recientemente firmado Pacto de San José. 

Después de estas reacciones negativas. la administración Reagan dejó a un lado su 
cautela y Deán Fisher, vocero del Departamento de Estado, afirmó que esperaba que el 
comunicado franco-mexicano tendría "consecuencias imprevisibles" si alentaba al FOR-FMLN a 
no participar en las elecciones previslas para marzo de 1982 BO. Más aún, el mismo Flsher 
anrrnó dos dlas después que había visto con agrado que la postura de los paises Latinoamérica 
nos fuera colncldenle con la de los Estados Unidos particulannente en relación a que las 
elecciones de marzo de 1982 constilulan un paso fundamental para resolver la crisis 
salvadoreña. 

Para reafirmar aún más la condena a la declaración, los nueve paises latinoamericanos 
entregaron a Kurt Waldhelm en la ONU el 8 de septiembre una nota de protesta que se dio en 
llamar "declaración de Caracas", en la que se arirmaba que el comunicado constitula un 
•precedente muy grave". 

De hecho, la prolesta latinoamericana frente al comunicado se verificó como un cambio 
de su postura, ya que algunos meses antes, cuando Vernon Walters, emisario del Departamento 
de Eslado en América Latina, presentó a los diferenles paises las "evidencias" de la 
Intervención comunista en El Salvador agrupadas en el Libro Blanco, éste fue recibido con una 
Inesperada cautela, con excepción de Venezuela, y ningún pals emitió las esperadas 
declaraciones anticomunistas que respaldarlan la postura de la Casa Blanca. Esta cautela 
latinoamericana -que después se modificó··, puede ser explicada en razón de que reglmenes 
represivos como el de Chile y Brasil. sufrieron un sensible distanciamiento de los Estados 
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Unidos por la pollllca de detechos humanos relórlcamenle manejada por Carter. Asl pues, 
manejaron una poilllca exterior más pragmática e Independiente de los Estados Unidos y como 
ejemplo de ello, fue el Intento de un acercamiento económico con la Unión Soviética. Como una 
postura Igualmente relórica, surgió una oposición moderada a la Intervención norteamericana en 
los asuntos internos de los paises de la región. 

Una vez que se emitió el comunicado rranco-mexlcano esta posición pragmática se 
modificó. La razón puede encontrarse tanto en las presiones ejercidas por Washington a esos 
países, como por el carácter eminentemente represivo de algunos gobiernos del cono sur que 
han creado una fuerte oposición interna y que vieron en la declaración conjunta un precedente 
Indeseable. Asl como esta declaración reconocfa a las fuerzas opositoras salvadorenas era 
probable que los opositores de sus respectivos paises fueran eventualmente beneficiarios de 
una declaración similar. Oe esta forma, no sólo protestaron contra el comunicado sino que 
aplaudieron la ayuda militar de los Estados Unidos y la celebración de elecciones en El 
Salvador. 

En lo que respecta al gobierno mexicano, rechazó enfáticamente en varias declaraciones 
que el comunicado conjunto fuera un acto de intervención. En la conferencia de prensa que 
alargó el entonces presidente de México. José López Portillo, el 23 de septiembre de 1981 a su 
regreso de Grand Rapids, Michigan después de reunirse con Reagan, argumentó 
contundentemente que "si se reconocfa a una fuerza política de oposición para combatlr1a con la 
guerra, las annas y el derramamiento de sangre, ¿como se puede desconocer esa misma fuerza 
polftlca en la búsqueda de una conciliación polilica?" 81. 

La campana diplomállca desplegada entonces por México surtió sus efectos. Le 
subcomisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en la que se corroboraba 
la necesidad de que todas las fuerzas polilicas participaran en la solución del conflicto 
salvadoreño, en un evidente apoyo a la declaración franco-mexicana. Asimismo, senaleba que 
Ja única solución propuesta por los Estados Unidos --es decir, las elecciones--, no tenla sentido 
puesto que no eslaban dadas las condiciones de apelar a elecciones democráticas. En esa 
misma perspectiva, la Comisión Internacional del Derecho de la ONU, presentó un proyecto en 
septiembre de 1981, en el que se afirmaba que el reconocimiento de la representatlvldad del 
FOR-FMLN constituis un paso previo a ta formación de un mcirco Jur/dlco para Iniciar 
negociaciones; también observaba la creación de una comisión que se proponfa mediar entre 
ras fuerzas opositoras y la junta militar. 

Una vez más, los nueve países latinoamericanos prolestaron por el comunicado 
reiterando que dicha declaración era una "distorsión" de lo que se debe entender por el respeto 
a la eutodetenninación 82. De igual forma. desde principios de septiembre la junta 
democristiana salvadorerla inició su propia campaña contra la declaración en Argentina, 
Colombia, Ecuador, Jamaica y los Estados Unidos, con un éxito relativo. 

En resumen, la guerra diplomática desplegada contra el comunicado franco-mexicano 
tuvo efectos tanlo positivos como negativos. En primer lugar, se amplió el consenso 
lntemaclonal en relación a la represenlalivldad del FDR·FLMN como una fuerza polftica 
sustentada en una amplia base popular. En segundo lugar. quedó claro que la celebración de 
elecciones promovidas por los Estados Unidos Ignoraban deliberadamente la realidad 
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salvadorefta. Esto es, parte de la comunidad Internacional se mostró un tanto escéptica frente a 
las elecciones previstas para marzo de 1962. 

No obstante lo anterior. una vez celebradas las elecciones, su manipulación en los 
medios de comunicación y la imagen que se dio respecto a una masiva participación electoral 
tuvieron el efecto de neutralizar la declaración franco-mexicana y también el de Inhibir, al 
menos temporalmente, la oposición del Congreso norteamericano y de la opinión pública 
Internacional a la polltica de Reagan. En el mismo contexto, la guerra de las Malvinas te 
permitió a la administración Reagan que la preocupación por la creciente participación mllltar de 
tos Estados Unidos en la región centroamericana pasara a un segundo plano. 

En esta misma perspectiva de neutralizar la oposición de cier1os paises a la pollllca 
norteamericana, destaca el papel tan limitado que le asigna la Casa Blanca a México. SI bien 
retóricamente Washington ha dado la impresión de tener un gran interés por las propuestas de 
solución poHllca Invocadas por México, en realidad ese Interés se limita a propuestas de fndole 
económica. Cabe recordar que uno de los Intereses nodales de la política Reagan hacia la 
región centroamericana, ha sido el Intento de comprometer en ella a los paises del continente, 
particularmente a México. 

En mayo de 1961, mientras se dejaba sentir el fracaso de la estrategia norteamericana 
basada en el apoyo militar a la junta salvadore~a y se desvanecfa el tono de guerra fria que 
caracterizó al Libro Blanco, la estrategia polillco-diplomátlca norteamericana puso el acento en 
los problemas del subdesarrollo de la región Implementando un plan que se dio en llamar "mini· 
plan Marshall". Este plan generó grandes expectativas al interior de los Estados Unidos porque 
se pensaba que la óptica militarista de Reagan dejaba de lado para sustituirla con propuestas 
que soluclonarfan los problemas de fondo de la región 83. 

Además de la débil concepción de cooperación económica expresada en el plan, la 
Iniciativa norteamericana ignoró por completo la opinión de los paises de la región. Asf, en una 
reunión de los ministros de econornla de la región en junio de 1981, mos1raron su inconformidad 
con dicho plan mientras no contemplara el parecer de los paises Interesados. 

En este marco, los Estados Unidos convocaron a Venezuela, Canadá y México a una 
reunión en Nassau el 10 de julio de 1981 para rormular los planes de ayuda económica a 
Centroamérica. 

Las Iniciativas mexicanas en ta reunión versaron en base a tres principios: la exclusión 
del anticomunismo como principio rector de la asistencia, el carácter no militar de la ayuda 
económica y la exclusión de la ayuda económica "selectiva" por motivos poHtlcos. Al finalizar la 
reunión se emitió un comunicado en el que se incorporaban las propuestas mexicanas y la 
libertad para que cada pals par1icipante elaborara su propia estrategia de ayuda económica. 

En realidad este proyecto de asistencia económica no se concretó, pero perece que esto 
no era lo més Importante para los Estados Unidos. Desde un principio parecla que la finalidad 
de la Reunión de Nassau fuera copar a los gobiernos de esos paises. especialmente de México, 
con el objetivo de evilar que siguieran una linea Independiente de la norteamericana en cuanto a 
sus acciones politlcas y económicas en la región. 

Esto pareció confirmarse en la reunión de octubre del mismo afta en la República 
Dominicana, cuando se reunieron los paises potencialmente beneficiarios de dicho plan y se 
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dejaron de lado las propuestas mexicanas. Cuba no fue Invitada y, en consecuencia, México no 
asistió. 

Aún cuando los principios tradicionales de la polltlca exterior mexicana no se han 
modificado a pesar de las presiones de Washington, también es Innegable que la tónica del 
compromiso polltlco del gobierno mexicano respecto a Centroamérica ha ido disminuyendo. 
lgu1lmenle, no existe una posición homogénea al interior de nuestro gobierno respecto al 
conflicto de El Salvador y de la reglón en su conjunto y, el gobierno de De la Madrid ha tomado 
una postura un tanto marginal respecto a la crisis regional. 

Ademb de ruanes de Idiosincrasia, esta disminución del compromiso polltlco se debe a 
ta dificil situación económica por la que atraviesa et país. Situación que ha sido perfectamente 
aprovechada por Washington para permear o anular cualquier propuesta que difiera de la 
norteamericana. 

No obstante, es un hecho que continúan manifestándose diferentes fuerzas 
Internacionales por la solución negociada al conflicto salvadorei'lo. Aunque la politlca de Reagan 
ha sufrido de fuertes reveses en el ámbito politico-diplomátlco es innegable que ha podido 
sortearlos logrando mantener tos márgenes suficientes que le permitan continuar, cuando menos 
en el corto plazo. con sus propuestas de solución militar-electoral. 

Por otra parte, la estrategia de negociación polillca sin exclusión del FDR·FLMN continúa 
vigente y se eleva como la única opción real para solucionar el conflicto. SI la obstinación de 
Reagan continúa por el mismo rumbo, la otra alternativa es la regionallzaclón del connlcto, en 
cuyo caso tendré que enfrentar ta fuerte oposición que se deja sentir al Interior de los Eslados 
Unidos, la posibilidad de provocar la efervescencia popular en Honduras y el crecimiento del 
movimiento popular en Guatemala, así como el rechazo de México y de gobiernos 
mlnlmamente democráticos ante la intervención. SI hasta ahora ha logrado otorgarle al gobierno 
satvadoreno legitimidad y viabilidad, aunque sea sólo en muy corto plazo, existe la poslbllldad 
de reproducir el "slndrome de Vietnam" frente a una derrota militar norteamericana en la reglón. 
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CAPITUL03 

El PROCESO DE PACIFICACION: (1984-1992) 

3.1.· U. Violación de los Derechos Humanos y la Intervención Internacional 

Habiendo llamado ya la atención lnternaclonal por su carácter organizativo que solo 
pretendía en todo momento alcanzar como logro el derrumbamiento del régimen dictatorial por 
parte del FMLN, que contaban con el apoyo de un pueblo cansado de tantas y cruentas 
vlolaclones, la presencia del movimiento armado por todos los puntos cardinales del pals ejercía 
un control territorial que hacia cada vez más escasos y aunque parezca paradójico más 
violentos, por su fuerza destructora, los embates de la fuerza del gobierno destacándose los 
puntos de avanzada del FMLN, Jos situados en Morazán, Cha/alenango, al Norte de la Unión, y 
en zonas de Usululán y Cabañas. asl como el cerro de Guazapa en el Departamento de 
Cuscallán 84. 

Se empieza en esle forma a actuar en la balanza dt' los beneficios en que forma Jos 2 
sectores ·se aventajaban las estrategia!I. sin Importar en determinado momento el número de 
bajas que ello ocasionaba. 

Queda aqul para la cronologia de los hechos en el proceso sangriento que hasta este 
momento ha representado el derrumbamiento de los conceptos de fraternidad, democracia, 
economfa, protección, cristianismo, principios con los cuales elevaron su estandarte los 
primeros grupos revolucionarios y que hoy ante esta situación nos podemos preguntar: 

¿quien le cedió a quien el paso para llegar a formalizar un diálogo que buscara posibles 
soluciones al conflicto? 

¿Serla el menoscabo de los fondos económicos de ambos lados? 

¿seria el ver mancillado y destruido en todas sus formas a un poder que con hambre tan 
solo pedla como alimento un bocado de paz? 

¿Seria que brillaran por su ausencia las oraciones que otrora rortalecian las almas que se 
cansaron de esperar? 

¿Seria que hasta en la misma tierra se secaban las simientes porque ya no habla quien 
las regara? 

¿Serla que el temor por conservación personal de los dirigentes a un holocausto final 
donde desaparecerían ambos, los orilló al acercamiento? 

84eanllu Manaut Raül "'La guerra total en El Salvadof'" en Guen1, Pollllca y Pu 1171·11111 Editorial CINAS, San 

Salvador, El Salvador p. 4 y LUia Bermudez •Reagan Conlt1 CenlfoMnérlca'", Guerra de Baja Intensidad UCA 
Edltont, San Salvador, 1111, VéHe American W1lch. 1911, p. 141·1'7, 



¿Serla que en su rorma de pensar siluaban al diálogo como el símbolo de la desventaja 
en cuanto al poder que cada uno como frente habia adquirido? 

Esta gran madeja de lncógnilas solo encontrarla respuesta con lo que a partir de aquf 
sucedió. 

Ante estas lnterroganles y después de anal/zar cada quien su situación, lo único que 
podian constatar al no ceder, era que estaban fomentando la formación de un ckculo vicioso en 
cuanto a posiciones militares se tralaba pues la plaza que uno ganaba el dfa de hoy, al dfa 
siguiente era desplazada por el otro. 

Por ello empiezan aqul a aparecer los primeros visos de acercamiento llámenseles 
formales o informales, secretos o a la luz pública, militares o civiles pero que trajeron como 
resullado la realización de los primeros contactos. 

No tenlendo aira rorma de proceder el gobierno tratando siempre de Imponer sus 
condiciones busca en el mes de diciembre de 1982, como primer Interventor lnlemaclonal a 
quien habla sido el copartlcipe de sus asesinatos y violaciones, el gobierno de los Estados 
Unidos de Norteamérica, quien regido por George Bush, anuncia su primera visita a El Salvador, 
con un plan de trabajo que contemplaba como puntos principales, fa reducción de las 
violaciones de todo tipo que habían sido perpetuadas por oficiales de las Fuerzas Armadas y de 
la llamada Seguridad. 

Este primer esbozo de la esperanza cifrada en Jos comienzos de un proceso pacificador 
por haberse cumplido en parte la agenda del visilante arriba cilado, dio Jugar también a que las 
tensiones rueran menguándose lo que daba nacimiento a un cauce por el cual f/uian el ria de 
una solución polfllca negociada. 

Por el cariz, magnitud y orienlación del conflicto, lo expuesto en un principio en la mesa 
de conversaciones entre el FMLN, el FDR y el Gobierno, no llegaron jamás a acrisolar 
soluciones ni resullados que benericiaran el anhelado proceso de pacificación pues la llrantez de 
las partes se dejaba senlir en el nunca llegado acuerdo. 

Cabe anclar aquf que una de las propuestas en las repelidas reuniones que se 
convocaban dio nacimiento en enero de 1983 a aira Intervención internacional patrocinada por 
los Gobiernos de Panamá, Colombia, Venezuela y México 85 Los cuales rormaron una 
Comisión que lntervendrfa en el diálogo buscando soluciones al conflicto y que se llamó Grupo 
Contadora; el cual después de sendas reuniones en Casia Rica y Bogotá, los acuerdos 
estipulados no representaron mucho para lo que en el pais estaba sucediendo. 

Lo único cierto era que el eslado de tensión entre el gobierno y Jos rebeldes seguían asf 
como el primer dla, porque puntos como en el que se pedla por parte de los rebeldes su 
participación en las elecciones presidenciales ruera realizados por una Comisión Nacional de 
Paz que habla sido creada por el Pacto de Apaneca 86. 
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Esto recrudeció los ánimos a tal punto de que casi de inmedialo el FMLN, anunciaba la 
cancelación de subsecuentes rondas para et diálogo. 

Se abren de nuevo las operaciones bélicas por parte de ambos bandos, el uno a la 
ofensiva, el otro a la contraofensiva y viceversa donde cada quien valiéndose de su poder 
asestaba bajas numerosas a sus integrantes. El gobierno asesinando campesinos, estudiantes y 
trabajadores y los revolucionarios acabando con sus soldados ambos --para definl~o asl
vlolando en forma flagrante los Derechos Humanos 87. 

No contentos con este estado de cosas el gobierno solicita una visita del presidente 
George Bush de nuevo a El Salvador, pero esta vez más que con una agenda de trabajo con 
una declaratoria pública en el cual condena a la desaparición al FMLN, y a todos sus grupos de 
combate como Jos escuadrones de la muerte y hace entrega al gobierno de una Intervención 
abierta de la CIA en ese pals conformada por una lista de civiles, militares y revolucionarlos 
sospechosos de formar parte de organizaciones clandestinas lo cual queda en forma abierta 
expuesta la declarada Intervención de los Estados Unidos en asuntos extranjeros. 

La reacción, al verse en esta forma seilalados elementos de ambos bandos no se hace 
esperar y tanto elementos de los escuadrones y del gobierno sin formar un frente unido para 
ello, Iniciaron sus investigaciones sobre el asunto. 

3.2-. El Connlcto Militar como Obstáculo a la Paz. 

Envuelta siempre la espera en la incertidumbre de la falaz promesa, los albores del ano 
de 1987 --tal vez para no defraudar a los reyes magos-- empieza con un nuevo Intento, al 
lograrse una reunión en la República d9 Panamá el 26 de enero, entre el Gobierno y el FMLN, 
!ungiendo como lntennedlarlo Monsenor Arturo Rivera y Damas, en la cual se adoptó el 
siguiente acuerdo: El canje sujeto a negociaciones de heridos y lisiados de guerra para atención 
y tratamiento, pero el punto a vencer en este Inciso era el de que los heridos debian ser 
trasladados al exterior, eslableclendo para ellos categorfa de llsiados, en lo cual se garantizaba 
que no se reinlegrarfan al combate. 

A mediados de este ano, ta alianza del FMLN·FDR, hizo pública una propuesta de 
negociación, que estaba por entero encaminada a la solución polllica del conflicto, misma que 
Iba dirigida al presldenle de ta Republica y al alto mando de las Fuerzas Annadas. Esta 
contenla de fondo algunos puntos, a los que se les podfa tener como una continuidad al 
proyecto del tratado expuesto en julio de 1986 y entre sus consideraciones detallaba: 

Una propuesttt tildada de acuerdo trascendental para la humanización y reducción del 
Impacto económico social y polltico del confilcto bélico, presentaba como puente a la busqueda 
de la paz algunos µasas entre ellos: 
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- La suspensión de guerra aérea, que en un lerrilorlo tan pequeno y de una población 
densa los erectos psicológicos eran desastrosos entre ellos: el abandono de las zonas 
bombardeadas que hacia a fa geograffa del pafs cada vez más despoblada. Ef efecto ecofógfco 
y a fa pobfacfón en el uso Indiscriminado de las armas de largo alcance diezman a la poblaclón 
clvff sin discriminación y esterilizan las tierras de cuiflvo. 

- Por e/ ralleclmlento de gran parte de la población civil deberian ser suspendidas la 
colocación de lodo lipa de minas. 

·Deberla desaparecer por parte del FMLN·FDR, ef sabolaje económico al transporte, a la 
energla pública, a Jos cultivos de exportación, a la lnfraeslructura económica de la Industria y a 
las empresas del gobierno. 

- Cese a la destrucción por parte del gobierno a la vivienda de poblados campesinos que 
representaban une inrraestructura social agricola y ganadera de las zonas productivas. 

- Debería respetarse el derecho a la población a vivir en aquel/os lugares por ellos 
elegidos. 

- Deberla respetarse fa libre circulación de la población con su abasto para comerciar en 
las zonas conflictivas. 

- Libertad de todos los dirigenles y miembros del movimiento popular y gremial. 

- Cese a la persecución, caplura y desaparición de la población civil en las zonas rurales, 
urbanas y conrllclivas. 

Este planteamiento recalcaba una consideración rundamentada en el dfálogo como la 
solución pollllca global, ya que el facior crisis nacional, el grado de dependencia económica y 
militar del Estado y la rractura de los órdenes externos exigfan en esos momenlos una solución 
a nivel nacional entre todas las fuerzas vivas del pafs las cuales unidas tan solo por el logro de 
unión podrlan vencer la lnlervención de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Remembrando el acuerdo de la Palma. esta proposición al diálogo a nivel nacional, 
extendia su invitación a lodos los sectores para que opinaran y aportaran elementos para una 
solución que deberla ser por enlero nacionalista BB. 

A Inicios del segundo semeslre de 1987, después de escribir mucha demagogia 
encuestada usando innumerables resinas de papel que !anta falla hacia en las pocas escuelas 
que aún no runclonaban se selecciona a la República de Guatemala como sede para que los 
cinco presidentes centroamericanos firmaran por fin el 7 de agosto un documento que en un 
principio se le liluló "Procedlmlenlo para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica", 
mfsrr.o al que después se le llamó "Esqulpulas 11" 89, 
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Este acuerdo parece una eficlenle alternativa para vigorizar la negociación polfllca y 
reducir las poslbllldades al hasta ahora Inoperante acuerdo militar 90, 

Entre los puntos principales considerados aquf como en acuerdos anlerlores se pretende 
eslablecer comisiones nacionales de reconclliaclón y amnistla general. Una comisión 
Internacional ver/Hcadora del cede de la ayuda loglsllca y de toda clase de annamenlos a los 
grupos de la reglón centromericana alzados en armas. Este Inciso serla a la postre uno de tos 
puntos que enviarla al fracaso este Intento, ya que el FMLN·FDR, solamente preguntaba: ¿y el 
abastecimiento de armas para el gobierno quien lo verifica y controla?. 

Por la Jerarqufa, temario y amplitud de acción, no solo de los invitados sino de los medios 
masivos de comunicación se acordó elevar un reconocimiento internaclonal como fuerza 
beligerante al FMLN·FDR, para que esto sirviera quizá como paradigma para otros movimientos 
revolucionarlos del área centroamericana. 

Casi de inmediato a esta forma, se libran mas batallas importanles pero ahora en el 
campo del diálogo y la negociación con el fin de estrechar los vinculas en las sectores polftlco· 
dlploméllco y militar. 

Aunque muy lenlos y de Imperceptible efecto fueron los beneficios de el acercamiento 
arriba citado ya que no puede ser paladeado por la población urbana y rural, lo que si logró 
captar fueron las cada vez más abiertas discrepancias en el seno del partido demócrala cristiano 
(partido del gobierno), que comenzó a fisurarse porque la linea de acción administrativa del 
goblemo·empezaba a censurar las decisiones clericales, el cual al sentirse Intervenido, armó 
una obispada campaña abierta y de linea dividida con el bando en el cual militaba, para que se 
reanudaran gestiones e Iniciativas en busca de la paz, que en nombre del set\or, serla justa y 
duradera ya que la campaña leal era problema de púlpilo para que el pueblo salvadoreño, ahora 
si, con ellos como abanderados, intensificaran la lucha y se movilizaran para exigir el 
cumplimiento del acuerdo "Esquipulas 11", para una reiniciación inmediata del diálogo. 

No fue mucha la resistencia ni el esfuerzo que hubo de hacer el FMLN-FDR, para de une 
manera cándida e Inocente caer en las redes de esta católica coartada, ya que en Agoslo se 
pronuncian a favor de las encomlosas exposiciones de la jeraruia ecleslásllca, y consenlldor 
promueve para seguir nadando en el mismo remolino un debale que deberá florecer en 
soluciones justas de calegorlas lécn!cas y de orden justo: hasta tal punto que consideró un 
planteamlenlo, para adherir a sus antiguas propueslas de seis y dieciocho puntos. los que ahora 
llegaban con unción sacerdotal. Pero en este famoso juego lleno de estraleglas dando cada dfa, 
cada quien defendla más en forma egoísta sus Intereses, cuando el húmero y el polvo de los 
frecuentes bombardeos y tiroteos hacian un allo para que a conciencia se viera la luz de la 
realidad, Jo único cierto era que lodo seguia igual porque el gobierno intensificaba cada d/a más 
su acometida guerra de baja intensidad que ya desde los anos ochentas, cuando pusieran ples 
en El Salvador los Instructores norteamericanos haclan distante y prolongado el encuentro con 
la paz. Pasaron los dlas y la pretendida coalición del pa1tldo democrático cristiano del gobierno 
con la fuerza del FMLN, quedó en el más fallido de los lnlenlos. 

Ya pare terminar el ano de 1987. y durante todo el ochenta y ocho, con la presión de los 
revolucionarlos en todas las áreas quiso el gobierno poner una linea blanda pretendiendo 

90atnchei Ramos Irene: CELA.C:ECARI. •e1ProcHod•Esquipulas11 en El Salvador" El nuinitJo conlr1ln1urgente 

dt 11 propueat1 de paz. Ponencia presenlada en el Simposio Internacional Cenlroamirica: A un afto de Esqulpulas 
M: Mblco, D.F .. Z4·21 de agosto de 1Ht. 
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determinar que el FOR, se convirtiera en partido para que asl, tuviera parte activa en la vida 
polltlca del pals. port¡ue Inclusive conlra ladas las expectalivas el gobierno daba una manga 
muy corta a la tan esperada aplicación del lralado "Esquipulas JI". 

3.3 .. , Nuevos Tratados que crean Nuevos Rechazos. 

Ya no se le podla llamar a la slluaclón crlllca, sino por enlero caóllca, port¡ue era tal la 
distensión que cualquier amago por realizar una charla formal en vlas de sentar bases para un 
Intercambio a través del diálogo, en repelidas ocasiones no fue posible efectuarlos por la no 
comparecencia de alguien de las partes que siempre argülan inseguridad desconfianza, rencor y 
un sinnúmero de prelextos dílalorios que cada quien acomodaba según sus covenlencias. Por lo 
arriba expuesto, es fácil de entender que a medida que cada quien elaboraba sus propuestas, 
lratados y convenios, tendrlan que, en forma necesaria ser rechazados por el banco contrario 
que no iba a pennilir las Imposiciones de quien las presenlaba, por consiguiente solo quedaba 
por parte de algunas fuentes modular en forma angustiada en el campo de las posibilidades un 
"no sabia que", que pudiera ser signo avizor que hiciera menos con si ante el derramamiento de 
sangre. 

3,4 .. , Recrudecimiento de las Ofensivas. 

La disparidad total de pareceres no podrla er.gendrar como consecuencia sino un acto al 
que podemos tildar de más deplorable y que consliluldo por la más horrenda de /as vlolenc/as, 
porque como si se hubieran puesto de acuerdo ambos bandos en todo este aiio de 1989, 
siempre estuvo en ascenso el número de sabotajes, enfrentamientos. secuestros y victimas. 

La mas sonada de eslas ofensivas se sucede en noviembre por parte del FMLN, /o que ya 
para terminar el año en es1a última acometida arroja más de dos mil muertes y daños a ambos 
bandos que ascienden a una cifra tan elevada que con ella se hubiera podido aliviar el hambre 
por una buena !emparada 91. 

Reconocen las partes en el campo de la realidad que ambos están sujetos a la 
Imposibilidad de una victoria militar decisiva, lo que los lleva, quizá ya un poco cansados de 
tanla agitación, a buscar con denuedo una fórmula salvadora que pusiera en la República de El 
Salvador un alto al fuego. Piden entonces la intervención mediadora de la ONU para que en 
este momento en que se busca, por enésima vez, un establecimiento formal de diálogo, se ev/le 
la evasión, el pretexlo, y abandono a la mesa de rlCgociaciones. 

A fines de 1989 anuncia el gobierno su carnparia politice para la candidalura presidencial 
misma que con la acostumbrada y corrupia componenda eligen como candlda!o a Alardeo 
Crlstlanl. Al Igual que los presidentes anlcriores éste, no fue la excepción, ya que su primera 
tarea fue la de nombrar su comisión negociadora con el FMLN que a la postre no condujeron, ni 
trajeron, ni sentaron algún resullado, porque como ya lo cité en párrafos anteriores el paquete 
de propuestas hecho por el gobierno era una solicilud abierta para que el FMLN, se rindiera y 
entregara las armas sin recibir concesión alguna, por ello. éste, en respuesta lanzó una 
campana ofensiva de cariz polilico y mililar. como contestación ar primer saludo del presidente 
Crfsllanl 92. 

91 
NNW. "Informe del Envl.iido Especlal a l.ii Comisión d• DOHH", 1990, p.3 

92oEA.CIAH, Informe Anual "1111·1110", p. 141. 
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No pudiendo en fonna Interna dar un paso decisivo para acuerdos de paz en esta vez la 
ciudad de Tela, en la República de Honduras. a Instancias del presidente Crisllenl, se reúne con 
los cualro presidentes centroamericanos. gobernantes de áreas no muy lejanas e las del 
connlcto, Junta donde aparece con el nombre de .. Esqulpulas IV' la firma de este tratado, y 
donde lo mismo, como punto relevanle, el gobierno de El Salvador concerta con plenas 
garanllas la incorporación de los Integrantes del FMLN·FDR a la vida pacifica 93, Este tralado 
blinda oportunidad, tratando de fortalecerlo, de que se acuerden reuniones colaterales como Ja 
de San José, capllal de la República de Costa Rica en el mes de septiembre y en Caracas, 
capital de la República de Venezuela, siempre con la asistencia de observadores de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Iglesia católica salvadorena y la Organización 
de Estados Americanos (OEA). Pero na podia rallar un martes trece para el cese de las 
conversaciones por parte de el FMLN, en el gobierno, a ralz de un atentado dinamitero en las 
oficinas de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadorer1os (FENASTRAS) 94 

3.5-. Nuevas Sedes Nuevos Tratados. 

A principios de 1990, tanto al gobierno como al FMLN no encontrando acornado en las 
ciudades lalinoamericanas buscan la ciudad de Ginebra en Ja Repúbllca de Suiza, pensando 
que el eolo europeo pudiera traer algunos efluvios que abrieran paso a la tan esperada 
concertación. No se debe decir por este camino no vuelvo a pasar porque terminada la Junta de 
Ginebra tuvieron que regresarse a Caracas, Venezuela para la firma de un acuerda que hablan 
podido concretar en dos, las puntos de este tratado. Su pnmcra fase conduc!a a un cese al 
fuego Inmediato para ambos bandos. 

El respeto a los derechos humanos, reformas electorales y a los sislemas Judiciales, 
reformas constitucionales. solución al profundo problema socioeconómico. 

Un segundo punto consideraba, el establecimiento de unas condiciones y garantfas, para 
la relnserc!ón de los miembros del FMLN, a la vida institucional, civil y polllica del pafs 95.a. 

Como siempre, todo esle palabrerfo, demandador cada vez más de una cantidad 
creciente de gastos. que hasta ahora los tratadistas de este amplio tema, no han mencionado la 
fuente subvencionadora de los mismos, porque parece ser que la firma de cada acuerdo 
engendra un desacuerdo que termina con la búsqueda de otra sede para la firma de un nuevo 
acuerdo, situación que se ha verndo presentando desde 1980 ya como lo cité en párrafos 
anteriores siempre la propuesta de uno, en el momento de aplicarse era causa de descontento y 
de reacción por parte del bando contrario. 

Después de Costa Rica, se busca. tratando de militarizar y de tennlnar con la impunidad 
militar, una nueva sede, tocándole en turno a la gloriosa ciudad de Oaxtepec, MÉXICO, en 
donde el clima templado de esta veraniega urbe, no pudo tampoco dar alojo al acuerdo. 

Pero mientras las buenas intenciones viajan de pafs en pafs y de continente a continente 
los que se quedan en el suelo patrio, siguen enfrentados a ras mas aberrantes violaciones, que 
se suceden por parte de ambos bandos donde no existe respeto alguno a los derechos humanos 

93 NNVV. •rnfornM d•I Enviado ... 1110, p.l 
94Americu Walch, "El Salv•dor·s Dec11tJe of Terror" p. 156 
95 NNVV "Informe del Envl•do Especial a la Cormslón de DDHH", 19111, p.4 

60 



ni a la cada vez más ramél/ca situación económica por la que atraviesa el pals ya que la 
violación acabó no sólo con el espíritu de cultivo sino lamblén con el más mlnimo sentimiento 
de respeto al ser humano, y de apego a la naturaleza. 

3.6-. Iniciativa de un Acuerdo Final. 

Comprometidos como estaban los beligerantes con la opinión Internacional proponen 
Instaurar un procedimienlo de verificación internacional que seria realizado por una misión de la 
ONU, pero como siempre cada quien queriendo hacer valer su situación y punto de vista, al 
Secretarto General de la ONU al ver que los Involucrados haclan caso omiso de lo que ellos 
mismo hablan propuesto y viendo estancado el proceso de paz, anuncia que a partir de octubre 
de 1990, las negociaciones se realizaran en secreto. Decisión que no darla ninguna solución 
valedera a la situación porque si en la abierta Intervención internacional no se habla logrado el 
acuerdo, nada decisivo se podia esperar de una junta a puerta cerrada. Ya en 1991, aparece en 
el calendario de la ronda de negociaciones nuevamente ahora la ciudad de México, en donde el 
4 de abril fueron recibidos los representantes de ambos bandos, y en una ronda de veintitrés 
dfas se rlrmó un acuerdo que consideraba para no variar las rerormas a la Constitución las 
violaciones por parte de las Fuerzas Armadas , el sistema electoral y el poder judlclal, pero lo 
mas Importante de sus puntos, radica en la aclaración de un grupo que se llamó la Comisión de 
la Verdad. 

La Creación de esta comisión, en su esencia era la de tratar de lavar la ropa sucia en 
casa, publicando al ple de la verdad los hechos violadores de todo tipo, realizados por todas 
partes. 

Esta comisión deberla también no soto realizar investigaciones, si no de presentar 
recomendaciones. A ra/z de este primer !ralada firmado en Ja cd. de México, una misión de 
observadores de la ONU, para el Salvador (ONUSAL), se instala en la Repúbllca, con el 
respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Asamblea Legislativa de El 
Salvador, para que en forma inmediala empezara a funcionar la deteriorada división de los 
derechos humanos. 

Como los asuntos tratados, las causas de las divergencias empezaron a tomar otro 
rumbo, el Secretario General de la ONU, Invita en Septlel!lbre de este ano (1991), a las partes 
a reunirse en Nueva York. Junta que dio por resultado Ja creación de una Comisión Nacional 
para la Consolidación de la Paz (COPAZ). 

Por primera vez este acuerdo firmado por el presidente de la República y la 
comandancia del FMLN, genera las más vivas esperanzas y anteponiendo el diálogo polftlco al 
connlcto bélico, desmembran por fin al antagonismo en que hablan estado sumidas las 
conversaciones para la pacificación del país y desatar en esla forma el "nudo gordiano• que 
empanó siempre el plano de las negociaciones 96. 

COPAZ estaba Integrado por dos representantes del gobierno incluldo un miembro de la 
Fuerza Armada, dos del FMLN y uno por cada uno de tos partidos o coal/clones con 
representación en Ja Asamblea Legislativa y su misión Inmediata era la de Iniciar el proceso de 
depuración de las fuerzas armadas y el asentamiento para redefinir la dicladura castrense, 
reacondlclonar e Integrar la policla civil, solucionar la adquisición de elementos, la dlstrtbuclón 

96 Periódico Uno mis Uno, M••lco. 14 de 1rptlemluede 1191 
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de los mismos y de la tierra para campesinos y pequenos agricultores respetando las formas de 
la tenencia de la tierra en las zonas en conflicto, hasta que se llegue a un acuerdo de solución 
dennillva. Implementar las medidas necesarias para atenuar los costos del ajuste 
socloeconómlco y propender. por et habilitamlento de los corruptos sistemas administrativos de 
unos campos en el abandono y de una población diezmada en su aspecto flslco y pstco\óglco. 

Con esta Comisión Nacional para la Consolidación de Ja Paz (COPAZ), se abre la puerta 
para una participación plural de los diferentes sectores sociales del pals para que puedan con su 
expresión libre apostar sus punlos de visla en el debale sobre la pacificación del pals. Una vez 
que la mayorfa de los representantes de las opiniones de los sectores están sentados en la 
mesa de donde deben surgir, por fin las ansiadas soluciones 97 ... 

En un ambiente de optimismo por los primeros pasos dados, el acuerdo de paz definitivo 
para la pacificación de la República de El Salvador, se realizó en la ciudad de México, capllal de 
la República Mexicana, en el glorioso Castillo de Chapultepec, el 16 de enero de 1992, teniendo 
como testigos principales a el mismo presideme de la República Mexicana, Lic. Carlos Salinas 
de Gortari, a el Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros Ghall, al presidente de El 
Salvador Alfredo Cristlani, los representantes del gobierno de El Salvador y los representantes 
de la comandancia del FMLN. iniciándose con eso. la ejecución inmediat~ de los acuerdos. 

:S.7.• El Acuerdo de Paz de El Salvador en Chapullepec 

Antes de que el caos pudiera en rorma definitiva estrangular la tan desalentadora 
situación que cada día vela ampliarse el abismo de una Incomprensión que fracturaba dejando 
tendida en el terreno de la desolación la esperanza de paz, se abre por fin una ventana de luz 
en cuyo alféizar se cimentan las luces que provienen de sedes e Intervenciones que a nivel 
Internacional impelen la motivación que ha dado fortaleza y estructura firme al andamiaje y 
constlluye el acuerdo. Mismo que con re y propósito alentador demostrado en su firma por las 
partes en conflicto, se tiende como su bandera sobre la República de El Salvador para que 
unidos por ella. caminen por el mismo sendero, todos y cada uno de los salvadorenos para 
empezar el análisis de las reformas junto con la reconstrucción política, económica y social de 
su pals. 

3.a ... Contenidos Principales de el Acuerdo de Paz en Chapultepec 

Los Acuerdos de Paz cuyo contenido consta de nueve capitulas, 89 artículos y e anexos, 
son la base teórica para hacer avanzar el Proceso de Pacificación. Los nueve capitulas se 
refieren a: 

1-. El Tema de la Fuerza Armada. 
2-. El Tema de la Policla Nacional Civil. 
3-. Cambios en el Slslema Judicial. 
4-. Slslema Elecloral. 
5-. Tema económico-social. 
S-. Participación Polllica del FMLN. 
7-. Cese del Enfrentamiento Armado. 
8-. Verificación por las Naciones Unidas. 

97 El Salvador Boltlin de Análisis e inform.ición agosto·sepliembte 1191 tCINAS). 
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9·. calendario de Ejecución .98 

De tos anteriores artlculos, podemos resumir su contenido principal sobre tos temas que 
parecen responder e los elementos estructurales. Respecto a la Fue12a Armada sobresale el 
cambio en ta doctrina y sus funciones. Esto significa reconocer que tiene por misión la defensa 
de la Soberanla del Estado y la integridad del territorio según el régimen constitucional, ser una 
Institución permanente al servicio de la nación, obediente, profesional, apolillca y no deliberante. 
Su doctrina se asienta en la distinción entre los conceptos de seguridad y la defensa de la 
nación, la defensa llene por objeto la garanlfa de la soberanla e integridad territorial frente a una 
amenaza territorial externa mientras tanto la seguridad comprende la noción de un concepto 
mlls amplio fundado en los derechos Individuales y sociales de las personas que presupone, 
edemés, la defensa nacional, los aspectos económicos, polltlcos y sociales que exceden de la 
competencia constitucional de ta Fuerza Armada. El cambio de doctrina comprende además un 
cambio de su sistema educativo y de Instrucción. El sistema educativo queda definido por 
principios doctrinarios que \os programas de estudio incluirán además de materias técnicas· 
mllilares, estudios de orden c\entifico y humanlstlco orientada hacia la formación Integral de los 
educandos. Este sistema educalivo será implementado por la escuela militar y tendré un 
régimen colegiado y profesional. El tema de la Policla Nacional Civil, establece los lineamientos 
de un nuevo cuerpo de seguridad con nueva organización, nuevos cuadros, nuevos 
mecanismos de formación y adiestramiento y nueva doctrina cuya función de competencia 
nacional será proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertad de las personas, 
prevenir y combatir toda clase de delitos, garantizar la paz interna, la tranquilidad y la Integridad 
pública. Los cambios en el sistema Judicial estén vinculados en los cambios del sistema 
electoral. El nuevo régimen politico presupone cambios entre los cuales sobresalen la creación 
de el Consejo Nacional de ta Judicatura, la creación de la Procuradurla Nacional para la 
Defensa de los Derechos Humanos. Todo ella para garantizar una mejor capacitación del 
sistema judicial y la aplicación profesional por Integrantes de la Fiscalía Nacional de la 
Repúbllca. Los cambios en el Sistema Judicial y Electoral forman la condición indispensable 
pare la participación politica del FMLN. lo cual Implica tas garanllas para la inserción en la 
sociedad civil y la conve1sación de frente militar a Partido Político. Esto también Implicó la 
adopción de medidas legislallvas orientadas a garantizar a excombatientes en pleno ejercicio de 
sus derechos civiles políticos. La participación politice del FMLN, presupone el cese del 
enfrentamiento armado el cual se identificó como un proceso Irreversible, corto, dinámico y de 
duración determinada que debe aplicarse en todo el territorio nacional, y que se supone es uno 
de los principales logros que se proponlan las Naciones Unidas. Finalmente se puede considerar 
que uno de los principales Acuerdas y garantla, es la Verificación de las Naciones Unidas, de la 
cual ya hemos mencionado y es parte Importante desde principios de 1990. Las Naciones 
Unidas aparecen como la parte internacional responsable de verificar el seguimiento del proceso 
del cumplimiento de los Acuerdos. 

3.9.- Verificación y Formas de Implementación. 

Ya hemos mencionado que la Instancia máxima de verificación es la participación de las 
Naciones Unidas, pero ésta al parecer se implementa de dos formas: una es el seguimiento 
directo a través del Secretario General Boutros Boutros-Ghali, y otro a través de los organismos 
dependientes de las Naciones Unidas ó dirigidos por esta. Los objetivos de la Misión de 
Observadores en El Salvador (ONUSAL) son: 

98et Ola: .. Acuerdos de Paz p1r1 El Salvador". Mellico O.F 2• de Enero de 1992. 
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1·. Vigilar la observancia de los derechos humanos y denunciar las violaciones de los 
mismos. 

2·. Verificar por ambas partes (Goblemo-FMLN) el acatamiento de los Acuerdos. 

3-. SupeNisarán de cerca, la relación de Instalaciones militares, bases cuarteles 
ubicaciones de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), asi como sus salidas. 

4·. Supervisaré la lnformaclOn detallada sobre el número de los efectivos el FMLN y 
Fuerza Armada, asf como el número de armas. 

S.. Investigará cualquier violación de los Acuerdos. La Comisión de la Verdad fue creada 
con el fin de Investigar, verificar y dar seguimiento a las violaciones de los derechos humanos 
tanto por las Fuerzas Armadas como el FMLN. Para Investigar, evaluar y dictaminar el caso de 
la Fuerza Armada se creó la Comisión ad hoc, la cual se encargaré de depurar y evaluar a la 
Fuerza Armada en el marco de Proceso de Paz y de cara al supuesto objetivo de ReconclllaclOn 
Nacional, en base a la evaluación de lodos sus miembros, esta evaluación tomará en cuenta la 
trayectoria de cada oflclal, incluyendo sus antecedentes en cuanto a la obseNancla del orden 
jurfdlco, particularmente enfallzando los derechos humanos, tanto en su conducta personal 
como en el exceso a la violación de los derechos humanos, su competencia profesional y su 
aptitud para desenvolverse en la nueva realidad de paz, dentro del contexto de la sociedad 
democrática. La evaluaclOn será realizada por una Comisión Ad hoc estrictamente Imparcial 
Integrada por tres personas salvadorenas de reconocida Independencia, de criterio Intachable, y 
trayectoria democrática. Las instancias de verificación ya mencionadas y las formas de 
Implementación muestran que la posibilidad de ejecución de los acuerdos por lo menos pasado 
el punto de vista teórico poseen garantlas expresadas en la verificación Internacional. 
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CAPITULO 4 

ESTADO DE PAZ: AVANCES U OBSTACULOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
ACUERDOS 

En Jo que se refiere a este apartado, existen pocos documentos, 6 mejor dicho es escasa 
la lnrormaclón que proporcione elementos que permitan hacer una presentación aproximada. 
Sin embargo tralo de resumir algunos documentos a los cuales he logrado tener acceso. 

4.1.· El Balance de la Situacló según el FMLN: 

El 12 de Mayo del presente a1lo el FMLN publicó un "balance sobre el cumpllmlenlo de 
Jos acuerdos durante los primeros cien dlas a partir de la entrada en vigor del cese del fuego". 
Los cont~nldos principales de esle balance son: 

1·. Apreciación General. 
2· Retrasos, violaciones e lncumplimlentos que más preocupan. 
3 ... La ejecución de los compromisos contenidos por el FMLN. 
4-. Observaciones sobre el funcionamiento de COPAZ. 
5·. Disposición general del FMLN 99. 

En la apreciación general en principio se considera que existen signas poslllvos y 
esperanzadores que demuestran que los Acuerdos son un triunfo en todos los sentires del pafs 
para las posibilidades de alcanzar por la concer1ación y el diiilogo los cambios estructurales que 
se necesitan, algunos de estos signos positivos son. 

a) La forma en que ambas partes casi perfecta han de responderse en el cese de ruego. 

b) Les ofertas de funcionamiento hechas por la Comunidad Internacional para la 
Reconstrucción Nacional en la medida que cuentan con el aval del FMLN y demás 
miembros de COPAZ. 

e) El lrabajo desarrollado por COPAZ ha sido positivo pero puede ser incremenlado y 
mejorado. 

d) La entrada en vigencia de las reformas a la constitución definen con mayor claridad el 
somellmienlo de la Fuerza Armada al poder civil. 

99FMLN: •a.1ance sobrs •I cumpl&mienlo de los .tcuerdo• dur.tnle lo• primeros cien dlas a p1rtlr d• la •nlrada en 

vigor del ene al fU•go• presenl.tda por COPAZ el 12 de M.tyo de 1992. 
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e) La apertura legal y polltlca para que los dirigentes del FMLN participen en COPAZ sin 
restricciones. 

f) La Instalación del Foro de Concertación Económica y Social. 

g) El activo Interés de los gobiernos amigos del Secretarlo General de la ONU. En términos 
generales y según estimaciones del FMLN, para esa fecha: el gobierno habla ejecutado 
23 acuerdos, ejecutados lnsatisfactoriamente 14, ejecutados en contra de lo acordado 5 
acuerdos, estaba ejecutando 4 acuerdos y aun no habla ejecutado 32. 

Por parte de COPAZ: habla ejecutado 12 acuerdos. ejecutados lnsallsfactor1amente 4, y 
aun no habla ejecutado 11. 

El FMLN: habla ejecutado 16 y aun no habla ejecutado 3. 

Considero que cualitativamente hablando la mayorla de los Acuerdos sustentados no 
hablan sido aún ejecutados íntegramente y fielmente. En lo refendo a los atrasos, violaciones y 
cumplimientos que más preocupaban se consideró todo lo relacionado con la supresión de los 
antiguos cuerpos de seguridad. la Dirección General de Inteligencia y las entidades paramilitares 
y sustitución por la nueva PNC y el nuevo Organismo de Inteligencia del Estado. Sobre la 
ejecución de los compromisos asumidos por el FMLN, se consideró acllerdos completos: Iniciar 
el cese del enfrentamiento armado informal. observarlo plenamente, Informar a ONUSAL sobre 
el número de efectivos y el Inventario del movimiento, iniciar la primera etapa de superación de 
ruerzas, presentar a COPAZ el inventario de inmuebles en zonas conflictivas, completar la 
primera etapn de la superación de fuerzas, iniciar la segunda etapa de la superación de ruerzas, 
dar participación a ONUSAL en el conlrol del armamento mllilar del FMLN, plantear 
recomendaciones y consideraciones al plan de reconstrucción nacional, iniciar solicitud de tierra 
del estado por combatientes, etc. En los compromisos aun no ejecutados se estimó completar 
la concertación de fuerzas y concentrar todo el armamento en el lugar señalado, incorporar a la 
vida civil e Institucional al 20% de los combatientes. Respecto a las observaciones sobre el 
cumplimlenlo de COPAZ sobresalen los siguientes elementos: 

• Las contradicciones al interior de COPAZ que obstaculizan la contribución del consenso. 
Se considera también que COPAZ no estaba cumpliendo con su función de ser una instancia de 
retroallmentación y multiplicación, se vela una tendencia para una incidencia de confrontación 
estéril y de enpantanamienlo para el proceso de paz. Y finalmente la excesiva tardanza por 
razones de politlzación partidaria en la designación de apoyos ejecutivas y técnicos asf como la 
dotación infraestructura y presupuesto. Concluyendo, la disposición general del FMLN, fue 
reiterar su voluntad de cumplir todos los compromisos asumidos y esperar de que COPAZ 
garantizara el fiel cumplimienlo de todos los Acuerdos de Paz. 

4.2.- El Cumplimiento de los Acuerdos y la Continuación de la Negociación: 

El Proceso de Cumplimiento de Acuerdos se ha caracterizado por haberse constituido 
en la continuación de la negociación enlre las pa11es pnncipales: FMLN·Goblerno. El FMLN 
presentó a COPAZ el 12 de Mayo del a11o en curso su apreciación sobre los cumplimientos 
del acuerdo que ya hemos mencionado. Por su parte el gobierno lo hizo el 15 del mismo 
mes. 

Entre los dos inrormes ó balances presentados por ambas partes (FMLN-Goblemo) 
pareció que coincidlan en haber ejecutado los siguientes acuerdos principales: 
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POR PARTE DEL GOBIERNO: 100 

a) Emllir acuerdo que da forma legal y formaliza Ja Comisión Ad·hoc. 
b) Ralificar por parte de la Asamblea Legislativa reformas sobre la Fuerza Armada. 
e) Comenzar la adecuación de la legislación sobre la Fuerza Armada. 
d) Suspender el reclutamiento forzoso. 
e) Publicar las reronnas conslilucionales sobre la Fuerza Armada. 
Q Presentar el plan de reconstrucción nacional al FMLN. 
g) Iniciar la solicitud de tierras del cs!ado por excombatientes de ambas partes. 
h) Creer el fondo de reconstrucción. 
1) Nombrar al Coordinador de la Policía Nacional Civil. 
J) Nombrar al Direclor de la Academia de Seguridad Pública. Y los miembros de su 

Consejo Académico. 
k) Designar por la Asamblea Legislativa al Procurador Nacional para la defensa de los 

Derechos Humanos. 
1) Designar el Tribunal Supremo Electoral. 

m) Iniciar el cese del enfrenlamienlo armado Informal. 
n) Respetar el cese del enfrenlamiento armado informal. 
o) Iniciar y completar/a primera etapa de separación de fuerzas. 
p) Iniciarla 2a. etapa de separación de fuerzas. A pesar de las anteriores coincidencias 

ambas partes coincidieron en que aún no hablan sido ejeculados por parte del 
Gobierno los siguientes acuerdos: 

1. Designar el Director del Organismo de Inteligencia del Eslado. 
2. Designar el Consejo Académico de la Escuela Mililar. 
3. Iniciar la campa11a de propaganda para el reclulamlenlo de los miembros de la 

palie/a nacional civil. 
4. Nombrar al Oireclor General de la Policia Nacional Civll. 
5. Admitir ef primer contingente de la PNC. 
6. Aprobar la nueva ley sobre el Consejo de la judicatura Ambas partes 

lambién concidieron en que el FMLN estaba pendiente en ejecutar los slgulenles 
acuerdos: 

• Concluir la 2a fase de separación de fuerzas. 
• Concluir Ja concentración de fuerzas en los 15 lugares acordados. 
• Reincorporar al 20% de los combatientes. A pesar de las anteriores 

coincidencias para el mes de Mayo del presente ano por parte del Gobierno se 
podía comprobar que no habla cumplido por lo menos en lo siguiente: 
Realizar capturas por motivos palmeos, garantizar el proceso en las 
detenciones y en la efectividad de los juicios. dar respaldo erect/vo el recurso 
de amparo, dotar a los desplazados, repatriados y habitantes de zonas 
conrliciivas de las garantlas para ejercitar sus derechos económicos, polltlco y 
sociales. Además, se perclbla que ef Gobierno estaba cumpliendo 
lnsallsractorlamenle, garanlizar el ejercicio de libertad de asociación, adoptar 
medidas necesarias para garanlizar la integridad rfsica y psicológica, adoptar 
medidas para garanlizar la seguridad nacional. 

lOOPar• unaexpllcaclón mh del1ll1d1, ver:" FMLN, Informe ó balance delcumpllmienlodelo11cuerdos 
durante los primeros 100 dlas del cese del enlrenlarnlento turnado", p1eaenlado a COPAZ el 12 de Mayo. 
Gobierno de El Salvador "inlorrne sobre el cunplimienlo de lus acuerdos" presentados a CDPAZ el 11 del 
mismo mes. 
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4.3.· El Proceso de Cumplimiento de los Acuerdos, las Crisis y su Contlnuaclon: 

El proceso de cumplimiento de Acuerdos se caracterizó también por experimentar un 
proceso de crisis clclicas, de cumplimiento de lo acordado determinando reajustes en la 
ejecución de los acuerdos durante el mes de Mayo las principales discrepancias se presentaron 
en los siguientes acuerdos Incumplidos. El FMLN consideraba que el Gobierno no habta 
ejecutado: 

a) Suprimir los organismos de la Inteligencia del Estada. 

b) Suprimir la policía de Hacienda y Guardia Nacional, cuerpos de seguridad. 

e) Otorgar a los excombalientes acceso a los fondos de cooperación externa. 

d) Promover el decreto legislativo para la legalización del FMLN como Partido Pol!tlco. 

e) Completar la 2a. fase de separación de fuerzas. f) Evaluar los miembros de ta 
Policía Nacional. 

f) Liberar a los Detenidos Políticos. 

g) Informar detalladamente a ONUSAL sobre el número de efectivos y armamentos que 
concentrarlan. 

h) Y promover una campa1la en favor de la reunificación y reconciliación. Finalmente 
podemos considerar que los balances hechos tanto por el Gobierno como el FMLN, si 
bien es cierto coJncldlan en algunos puntos eran diametralmente opuestos. Para el 
Gobierno el proceso no se encontraba en crisis, no exlstlan violencias de su parte para los 
acuerdos, aunque aceptaba que existfa retraso en la ejecución. El FMLN, en cambio 
reconoció signos positivos aunque aceptaba 1ambién la exislencla de una dinámica 
creciente de incumplimientos, retrasos y violaciones. El FMLN identificó como causa 
principal de los retrasos. el incumplimiento y violaciones, a la oposición de sectores de la 
Fuerza Armada que estitn en contra de cual1uicr reforma sustantiva de dicha Institución. 
Este balance opuesto fue la primera crisis. La primera crisis fue resuelta por medio de un 
reajuste de la ejecución de Acuerdos. acordado el 12 de junio para corregir la denuncia de 
los retrasos de incumplimiento. Los principales reajustes acordados el 12 de junio se 
concentraron en los compromisos sustantivos que estaban vinculados con la 
concentración de todos los combatientes del FMLN y la reinserción a la sociedad civil de 
su primer 20%, asl lambién la desocupación del cuartel de la Po\lcfa de Hacienda, la 
supresión de la guardia nacional y pollcla de Hacienda además la legalización del FMLN 
como Partido Polltico, enlre otros. Otro de los problemas principales también fue la 
inserción a los programas económicos y sociales, a esto se sumó el problema de la 
transferencia y legalización de la tierra. Otro problema fue la falta de financiamiento del 
Foro sobre et tema económico y social por causa de la empresa privada (ANEP). El Foro 
se concibe como la Instancia para lograr acuerdos sobre el desarrollo económico y social 
que deben ser aplicados de manera inmediata para lograr la estabilización económica y 
social, resuelve los problemas derivados. Los acuerdos que fueron reprogramados el 12 
de junio y que hasta el 13 de julio habían sido ejecutados fueron: 
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POR PARTE DEL GOBIERNO: 

ESTA 
SAUR 

TESIS 
DE Lf\ 

NO DESE 
BIBLIOTECA 

1. Suprimir la Policla de Hacienda y Guardia Nacional como cuerpos de seguridad 
pública e Incorporar sus efectivos al ejército. 

2. Designar el Director del Organismo de Inteligencia del Estado. 

3. Dar amplias garantlas y seguridades para el retorno de los exiliados, llslados y 
militantes del FMLN. 

4. Dlsenar el examen de aptitud y suficiencia para ex policlas nacionales y 
excombatientes del FMLN para entrar a la Academia Nacional de Seguridad 
Pública. 

S. Organizar el cursillo para admisión a la Academia Nacional de Seguridad Pública. 

6. Poner en práctica el sistema de admisión de la Academia Nacional de Seguridad 
Pública. 

7. Facilitar la cooperación externa directa. privada u oficial. 

8. Completar la segunda etapa de separación de fuerzas. 

=<' 
POR PARTE DEL FMLN: 

a) Completar la segunda etapa de separación de fuerzas. 

b) Reincorporar e la vida civil a no menos del 20% de sus combatientes. 

RESPECTO A COPAZ: 

a} Definir el número de mieinbros y presentar las temas para el nombramiento de los 
miembros civiles del Consejo Académico de ta Escuela Militar. 

b) Presentar, por solicitud del Presidente una nueva lema de candidatos para Director 
General de la PNC. 

e) Presentara la Asamblea Legislativa la nueva ley del Servicio Militar y Reserva de la 
Fuerza Armada. Durante el mes de Agosto se volvió a presentar otra crisis. Por una 
parte lo referido a la legalización del FMLN como Partido Polltlco, asl como 
también en la falta de apoyo económico y social para Ja Inserción de 
excombatientes a la ciudad civil, por otra parte, el no procedimiento por parte del 
gobierno a proceder a evaluar a Jos miembros de la Policla Nacional, erradicar las 
prácticas represivas y violatorias de los derechos humanos, suprimir las defensas 
civiles, crear el organismo de Inteligencia del estado lndept!ndlente de la Fuerza 
Armada, etc. Durante el mes de Septiembre el problema central de las 
contradicciones entre ambas partes giró en torno a la desmovilización del 3er. 
contingente del FMLN. y las negativas del gobierno para proceder a legalizarlo 
como Partido Polltico. También se caracterizaran las contradicciones durante el 
mes de septiembre por la oposición de sectores de la Fuerza Armada y 
representantes de la gran empresa privada representada en ANEP orientadas a 
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obstaculizar el proceso de cumPlimiento de los acuerdos, y con una pretensión 
básicamente de lograr la desmovilización del FMLN. En el mes de octubre se 
expresó una coyunlura polillca en que por parte del gobierno se demandó la 
desmovilización del otro contingente de combatientes del FMLN que estaba 
programado. El FMLN demandaba que el gobierno se pusiera al dla con los 
Acueldos Incumplidos por su parte. Por parte del FMLN, este cumplió con le 
desmovilización del contingente previsto y el gobierno su negativa el cumplimiento 
de lo acordado. Esta siluación dio lugar a la propuesta de reprogramaclón para el 
cumplimiento de las Naciones Unidas, que presupone el logro del cumplimiento de 
lo acaldado el 15 de Diciembre. 

4.4.~ Elementos más sobresalientes según Informes del Secretario General de las 
Naciones Unidas: 

El 23 de Diciembre de 1992, el Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros 
Boutros-Ghali, presentó un Informe al Consejo de Seguridad de Ja ONU con el fin de notificarte 
sobre la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) y el fin del 
conflicto ennado entre el Gobierno y el FMLN a partir del 15 de Diciembre de conronnldad con 
el reajuste del calendario de los Acuerdos de Paz. Dicho informe resalla, entre otros elementos: 

a) La desmovlllzaclon del FMLN quedó terminada. El armamento fue Inventariado y 
presenlado satisfactoriamente a ONUSAL, y además que la destrucción de las armas 
por el FMLN habla empezado en un 50% quedando Inconclusa el resto. 

b) La devolución de armas dishibuidas a grupos civiles e individuos, por parte del 
Gobierno, no habia ninguna medida erectiva para asegurar su entrega. Al 8 de 
Diciembre se habla recuperado 100 de un total calculado entre varios miles. 

c) Respecto a la Comisión Ad·Hoc y la Comisión de la Veldad las decisiones 
administrativas sobre la aplicación de las recomendaciones por el Gobierno se 
aplicarla en forma efectiva en breve. La Comisión de la Verdad habla terminado sus 
Investigaciones y presenlaria su Informe en Febrero de 1993, etc., etc. Véase anexo 
No. 3 del Informe de el Secretario General de la ONU sobre la Misión de la ONUSAL, 
20 de Diciembre de 1992. 

4.5· Apreciación General de los elementos que limitan el Proceso de Pacificación: 

Finalmente, parece ser que los elementos que més limitan el proceso de paclncaclón en 
El Salvador son: 

a) La desmovilización total de combatientes y entrega de armas del FMLN. 

b) La transferencia y legalización de tierras a los excombatientes. 

c) La depuración de miembros de la Fuerza Armada Implicados en la violación de los 
derechos humanos durante grandes masacres cometidas en el periodo de la guerra. 

d) Y la legalización é Instalación de las condiciones que 11 favorezcan el desarrollo del 
FMLN como Partido Polilico. 
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CONCLUSIONES 

Las causas y condiciones que engendraron el gran número de graves hechos de violencia 
en El Salvador, provienen de circunstancias de gran complejidad. La hlslorla del pals y sus 
relaciones de Injusticia Inveteradas no puede atribuirse solamente a un sector de la población o 
a un grupo de personas. Esta o aquella lnstilución gubernamental, determinadas tradiciones 
hls1órlcas, ni lan siquiera la lucha ideológica hasta hace poco planteada enlre Orlenle y 
Occidente, en la cual El Salvador fue una victima y un episodio san sólo componentes. Todos 
estos factores, que explican parcialmente la compleja realidad salvadoreña en el periodo de 
doce anos que nos ocupa. 

La falta de garanlia de los derechos humanos en El Salvador y el hecho que una sociedad 
se organice al margen de los principios del Estado de Derecho detennlna una seria 
responsabilidad sobre el Estado salvadoreño mismo, mas que sobre este o aquel gobierno. Los 
mecanismos politices, normativos e institucionales necesarios para asegurar ese Upo de 
sociedad exlstlan en teorla al menos en parte; pero la realidad se diferenció de lo que debió 
ser, quizá como derivación de un exceso de pragmatismo. Con el correr del tiempo, el 
estamento militar y més partlcularmente ciertos elementos dentro de la Fuerza Armada al 
adentrarSe en una dinámica de la cual difícilmente podian marginarse terminaron por dominar 
por completo a las autorid~des civiles, a menudo en confabulación con algunos civiles 
Influyentes. 

Ninguna de las ramas del poder público judicial • legislativa o ejecutiva fue capaz de 
controlar el desbordante dominio militar en la sociedad. Se debllltó el sistema judicial en la 
medida en que la Intimidación la apresó y se sentaron las bases para su corrupción, como este 
poder nunca habla gozado de una verdadera independencia institucional de Jas ramas legislativa 
y ejecutiva, su Ineficacia no hizo sino incrementarse hasta convertirse, por su Inacción ó actitud 
de lamentable supedilación, en factor coadyuvante de ra tragedia que ha sufrido ese pafs. Las 
distintas alianzas, a menudo oponunistas, que forjaron los lltieres políticos con el estamento 
militar y los miembros del poder judicial, tuvieron el efecto de debilitar aún más el control civil 
sobre las fuerzas militares. policiales y de seguridad, todas ellas parte del estamento militar. 

El conflicto armado interno creció en intensidad y magnitud entre las fuerzas enfrentadas. 
El descenlace inexorable fueron los hechos de violaclón traídos, algunos de estos, con ansiedad 
y expectación, ante la Comisión. cuanto más aumento se hacia y extendla ese conflicto, mayor 
el poder de la cúpula de la Fuerza Armada, asl como de quienes comandaban a los grupos 
armados elementos de la sociedad se encontraron inmunes a cualquiera contención 
gubernamental o polllica y fraguaron asl la más abyecta Impunidad. En ellos yacia el verdadero 
poder del Estado. expresado en los términos más primitivos, mientras que los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial, no alcanzaban a cumplir una función real como ramas del poder público. La 
triste y lamentable realidad fue que se convirtiera en la práctica en simples fachadas con 
autoridad gubernamental marginal. 

Es necesario que El Salvador restablezca y fortalezca el correcto equilibrio de poder entre 
los Organos Ejecutivo, Leglslalivo y Judicial, e lnsliluya el pleno e indlspulable conlrol civil sobre 
toda fa fuerza militar. paramilitar, de inteligencia o de seguridad. 
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el análisis del Procesa de Pacificación es una situación compleja, sabre todo si se 
toma en cuenta que en él, confluyen diversas factores que delermlnan su dinámica sin 
embargo, el avance realizado a través del presente estudio nos muestra que el Proceso de 
Pacificación de el Salvador, no surge can la firma de las Acuerdos de Paz en enero de 1992, 
sino más bien los acuerdas son resullado del proceso de diálogo y negociación Iniciado el 20 
de AMI de 1984, con la prtmera reunión de diálaga entre el Gobierna y el FMLN en la Palma, el 
Procesa de Diálogo y Negociación ha pasado por diferentes momentos de contradicciones 
entre las prtnclpales fuerzas Involucradas (FMLN·FDR y Gobierno) contradicciones que fueran 
siendo resueltas y pennlliendo el acercamiento de las fuerzas. Esto estaba vinculado a la 
nexlblildad polltlca y el planteamiento de propuesta por parte del FMLN·FDR, asl coma 
también el comportamiento favorable por parte de las estadas Unidas, sobre toda a partir 
de 1991. 

El Proceso de Pacificación también ha sido favorecido por la mediación de Naciones 
Unidas (ONU), la cual jugó una función determinante para que se llegara a la firma de los 
Acuerdos, y a su vez se conslituyó como una de las principales fuerzas que favorecieron la 
verificación y el cumplimiento de lo acordado. Si bien es cierto el cumplimiento de los Acuerdos 
es una condición para el logro de la paz y la democracia en El Salvador, su cumplimiento ha 
logrado algunos avances significativos. Entre los principales avances podemos destacar de 
manera princlpal la forma en que ambas partes han cumplido el cese del fuego, también, emll/r 
acuerdos que dan forma legal y formaliza la Comisión Ad·hoc, la Instalación y funcionamiento 
de la COPAZ, la Instalación y funcionamiento de ONUSAL, ratificar por parte de la Asamblea 
Legislativa reformas sobre la Fuerza Armada, suspender el reclutamiento forzoso, elaborar 
y haber Iniciado la ejecución del Plan do Reconstrucción Nacional, haber inlciad=t y 
cumplido las etapas de separación de fuerzas por ambos bandos, haberse desmovlllzado el 
tercer 20% del FMLN (y en procesa el 4a. 20%), haber Iniciada el proceso de legalización del 
FMLN como Par1ido Polltlco, contar con el apoyo Internacional particularmente con Ja 
participación de las Naciones Unidas. 

Como dificultades sobresalen: 

La falta de garanllas económicas y sociales a los excombatientes Integrados a la 
sociedad civil. Jos obstáculos para la transferencia y legalización de las tierras, el no 
funcionamiento del Foro Económico y Social elemento Importante para propiciar las 
condiciones del desarrolla del país, el na proceder por parte del Gobierna a evaluar a las 
miembros de la Palicla Nacional, el na suprimir la práctica a la violación de las derechas 
humanos, la pretensión del Gobierna de lograr la desmovilización total del FMLN y las 
obstáculos por parte de las miembros de las Fuerzas Armadas y la ANeP para continuar 
cumpliendo los acuerdos sobre todo lo referido a los cambios en la Fuerza 
Armada. Finalmente puedo concluir que el tema tiene relevancia como objeto de estudio, 
para el seguimiento de las Rtlaclones Internacionales en la perspectiva de la solución de los 
confilctos de Cenlroamérica y la Pacificación de la Reglón. 
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ANEXONo.1 

CALENDARIO DE EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ 

Fechas 
No. Acli\'idadcs n Desarrollar Inicio Fin;1I l!ji.'l.:UIOO.':S V criticado Supervisor 

r 
Suspensión emisión pcrn1isos l~·Ol·IJl F.A ONU SAL COPAZ 
panicul:ircs p:1m ponacion de ;mua' 
uso orirnlh'o de la F.A. 
lmplcmc111;1ción de :1c111.:rdos sotm; lí1·lll·IJ2 Abicno GOES 
prh·:tti1.m:ió11 \ co111pcns;1ció11 sudal. 
lnsullacióu del g111¡>0 conj111110 di.: l<1-tll 01J2 F.A.- COPAZ 
trnbaio F.A.·FMLN. FMLN 

4 Rntiricnción de l¡¡s reformas 1<1-tll·IJl Jl-Ul-1J2 As:.uub. 
cons1i1ucionalcs sobn: F.A. le•. 
Prcscntnción a asamblc:1 lcgislmirn dd 16-111-'Jl Jl..tll-1'2 COPAZ 
mucproycc10 de le~· orgm1ica de 
academia nnciounl de seguridad 
nubliat. 

6 Adopción de mcdid:1s lcgislati\;ls o lk lf1-t)J 01J2 31-Ul-'.12 COPAZ 
otro cnractcr para gam111i1~ir pleno 
ejercicio de d..:n.'thos a C.\cmnbaticnh:s 
dolFMLN. 

7 Solución para scgurid:1d de dirigcnlcs y 1C1.(ll·IJ2 Jl.(l(.IJ2 GOES ONU SAL COPAZ 
panicipo1111cs del FMLN cu COPAZ y 
olms comisiones. 
Cese del cnfrc111a111ic1110 mmado 1(1.(l1.1J2 :H-t1l-1J2 GOES/F, ONU SAL COPAZ 
Informal A. 

9 Dcsig11:1ció11 precisa de lug:m::s sc1l;il;1 lí1.(1(.1Jl 31411-'12 f.A. Y ONUSAL COPAZ 
dos oarn rcolic~uc de F.A. Y FMLN. FMLN 

10 Inicio de i;;1111oal1a de n:conciliadón 17·01-1'2 Abicno GOES 
11 Emisión de acuerdo que da forma lcg:1l ll·OJ-1J2 GOES 

\' form:11i1i1 comisión AD-HOC. 
12 Presc111:1c1ó11 :1 la as:uublea lcgislali\a 2-1-tll-•J? COPAZ 

:mlepro.vccto de ky que ío1111ali1.a ;i 
COPAZ. 

13 lníorm:u.:ióu de FAES 11 ONUSAL l;li.(ll-1J2 GOES/F. ONU SAL 
sobre ercc1h·os y 11r111:111h:111os que 5': A. 
conccntr.imn 

14 l11for111;1ción de FMLN 11 ONUSAL 2.~-tll- 1J2 FMLN ONUSAL 
sobre cfccth·os e i11\'c111:1rios par.1 
conccmracióu. 

15 Nombr.unicnto del coordi11ad,1r de la 31-tll .. 1)2 
PNC. 

I<• lnstnlación de COPAZ. Ol·Ul·tJl COPAZ GOES 
17 P11cs1a en 1u:i1:1k:1 snSJh:Usióu Ol.(Jl·IJl Abicno GOESIF. ONUSAL 

rcclutamic1110 for1oso. A. 
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Contlnu11ch'111 ... 

Fcch:is 
No. Acti,·id:idcs ;1 01.:"sarmll;11 Inicio Final EJ1..oe111on:1' V\!rifü:aJo SU¡>c:n"isor 

r 
IR Di'11lgación en todos los medios 111 .. u2 .. 1J2 Abicno GOESIF. ONUSAL 

información sns1>ensió11 recl111a111ie1110. A. 
19 Inicio trnnsfcrenci:i de 1ierr.1s 01..tll .. 'Jl Abicno 

C.'\:ccdentes de 2-'$ lirs. 
20 Designación subcomisión de pa/. pam t1l..t12·1J2 COPAZ 

PNC. 
21 Implementación de :tcuerdos sobre 111..«12 .. 92 Abicno GOES 

cooperación cxtcnrn. 
22 Primcm ernp.1 de scpar~11.:ió11 de rucr1.:1s. 111..tll·'Jl Oú412·'J2 F.A.IFML ONU SAL 

N 
2J Adecuación k~isladón sobre Fuer1:1 11(..(Jl.,IJl 21Hll·1)2 

Arm:ula 
H Designació11 por C'OPAZ de comisión 05·112·'J2 COPAZ 

especial tema cconó111i1:0 v social. 
2S Prcsc11t;1ció111>0r COPAZ de 1crn:.1s tl(1..C.12·\12 COPAZ ONUSAL 

pam 110111bmmicn10 de din.-ctor de 
ncndemia nacional de scgurid.1d 

'nublicn. 
26 Definición de mmu!ro de miembros~ U6..tJ2•lJ2 COPAZ ONU SAL 

prcsc1111\ció111>0r COPAZ de lcnms 
p:im 110111brnmic1110 del Consejo 
Academice de la Acadcn1ia Nacional 
de Se1mrid:1d Publica. 

27 Scg1111cll1 sc1>arm.:ió11 de fucw1s m1..t1:? .. 1J2 02..(l:l·IJl F.A./FML ONU SAL 
N 

28 Conccntmci6n del FMLN en t.~ lu~:m:s 117..tll·''l 112-UJ .. 'Jl FMLN ONU SAL 
con an11:1s ,. ennioo. 

29 Disc1lo cmnp:u'L.1 de prup;igamla parn 1 l..t12·1J2 ONU SAL COPAZ 
rcclutmnic1110. 

JO Coll\·ocatoria por COPAZ del foro 15..tll·'Jl COPAZ 
eccmómico·soci:1l. 

JI Presenrnción pl;111 de recol\'ilnll:ció11 15·U2·1J2 GOES/F ONU SAL COPAZ 
, oor GOES A FMLN. MLN 

32 Prescnl:lción por el FMLN de l.~·112·1J2 FMLN ONU SAL 
imcntario d.: 1>rcdios o i11111ucbli.:~ 
afectados dc111ro de 1onas co111li1.1i\·;1s. 

:t:t Pubicación reforma!!. consliludonaks H1-lll·IJ2 ASAMB. 
de F.A. en di;irio ofici:d. LEG 

H Inicio cam¡M1'41 d~ pro1>;1ga11da parn l<1·112·1J2 ONU SAL COPAZ 
rcch11a111ie1110. 

3S Designación del lrilmnal supremo IC1..tll·IJ2 A.L./ 
clectornl COPAZ 

36 Design:tción por COPAZ de co111isi011 IC1..tl2·1J2 A.L./ 
csoccial llcm:1 si~tcm:i clc1:1or:1'.l COPAZ 
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Contlnuucllm ... 

Fechas 
No. A1:ti\ id;1d~-s ti Oesarrollm luido Fim1l t:j~~utnri::oi VcrilknJo ~upi:rvisor 

r 
n Nombrmnii.:1110 dircclor .\ mii:mhros dd l(1.Cl2·1Jl ONUSAL COPAZ 

Consejo Acmlemit.:o de Ac:1rJ .. ·111ia lk 
Sci;iurid.1d Publie;i. 

38 Prcsc111nció11 por COP AZ 1crn:1 21..f.12-IJ2 COPAZ ONU SAL 
nombrmnicnto director PNC. 

31) Prcscnt:1cióu n Asamblea Lcgisl:ui,·a 21..f.12·"2 COPAZ 
nntcoro,·cc10 le\· oramuicn PNC. 

411 Crc:ición org:mismo de inteligencia de U2.CIJ·IJ2 GOES ONU SAL 
c~tado. 

41 Cancel;tcióu de J>enniso a parlit.:ularcs 112.Cl'.\·"2 F.A. ONU SAL COPAZ 
para llllnc de :1n11:1s de 11!'0 pri\alho r.lt.: 
l:i F.A. 

42 No111brn111icuto di1cclor ~cncrnl PNC. GOES ONU SAL COPAZ 
4; Disc1lo c.\:11111cn de ;1plitud p:1ra ll2-U'.\·IJ2 ONUSAL COPAZ 

cxmicmbros de PN y C.\:co111b:11ii:nh:s 
del FMLN. 

44 Designación del procurador general de 02..tl'.\·"2 A.L. ONUSAL COPAZ 
defensa de derechos lnuu:ums. 

45 Supresión de la JlJt y G N. como 02-1)'.\•IJl GOES ONU SAL 
CUSEP ~ trnsl:1do dt.: s11sd~·1.:1i\o.c; al 
eicrcilll 

4¡, Liber:1rni11dc1cnitlos1ll1liti1.-c.1s 112-11'.\-'Jl GOES ONU SAL COPAZ 
47 Rccolt.:cción di! :umas de""º pri\atl\o t1!-t1VJ2 2X·lll·IJ2 F.A. ONU SAL 

de la fü¡;r1.a :mnada. 
4K Diínsión duc1n11a di: la Fuo:u.;1 ll!·tl'l-'J2 . ..\hii.:rHl F.A . 

Arnmda. 
4•) E\·alnación de ex·111ic111broc; de la PN. 02-11~-IJl D. Transe 
511 Autori1~1ció11 di! licc11cias par;1 11!-tll-1J2 Abit.:110 GOES ONU SAL COPAZ 

p:1nicipaci611 poli1ica Ff\.ILN l!111111:dios 
de co111unic;1ci611 social. 

~1 Coulrol por ONUSAL de 1od:1s las 02-UJ-1'2 Abieno ONUSAL COPAZ 
orinas. m1111icio111.:s y Cllros cxplosirns ~ 
equipo 111ili1ar del FMLN. lnclusiw las 
clnndcstinas. 

52 Amplins g.1rantiil!; y sc~urid:1d.:s ¡>;1ra 12-1n.n Abil!l10 GOES ONU SAL COPAZ 
retorno de miembros dd FMLN. 

5J Prcscnt;tción a As:1111bk.1 Li:gisl;lli\;1 l<1-ll'.\-IJ2 COPAZ 
mllcpro)eclo de ley de proh.:cción :11 
consumidor. 

54 Designación del director del 17-tl'.\·IJl 
Onmnismo de lntdi •.:11cü1 de Estar.lo. 

55 Prcsc111ación ;1 :is:uulJlca lcgislalÍ\:a 17-0J-IJl COPAZ 
mnc11ro~cc10 de le~ de cn1id;1des di:' 
SCl!uridad nri\·:1da 
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S6 Organi1 . .ició11 cursillo p;m1 examen de 
aptitud ;1 es-miembros PN y c.\• 
combo11ie111es del FMLN (lcnm 
económico,. soci;11). 

'7 lmplc111c111:1ció11 de progr;1111ns pam 
fücillt:1r l;1 incorporación de 
csco111bn1ic111cs dd FMLN (lema 
económico,. social). 
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Conlinutacil'ln ... 

No. AclMdadcs a Dcsarroll:ir 

!iK Rcgis1ro y ubicación de di.:f..:nsas 
ci\·ilcs. 

!i9 Prcsc111ac:ión a asmublca lcgisl;Ui\':1 
antcproycclo de ley de scr\'ic:io mililar 

! v rcscm1s de In Fucr1.a Annada. 
60 fnlegmc:ión de losjur.1dos caliOc:tdorcs 

examen :1d111isió11 PNC. 
61 Presentación a •tsounblc¡1 lcgislati\n de 

anteproycclo de ley org:1nic:a de la 
proc:umduriil nncion:ll para In ddcns:1 
de derechos lnuuanos. 

62 Presentación a asamblea h:,µi,.l:11h·a lli: 
11111cpro~cc10 de ley orga11i1:;1de1:1 
procumduri:i nacim1l ¡mr.1 dcíi.:11-.:1 di.: 
los 
derechos l1umanos. 

63 Creación del Foudo de Rcconstmcdón. 
6"' Inicio C\'itluación del acrson:1I del DNI. 
GS Inicio solicitud de ticrms del Eslado 

oor cxcomb;11ientcs de n111hos b;111dos. 
66 Examen de 1m1i111d ,. s11ric1i.:11cia PNC. 
67 Puestn en pn\clic:a del sistema de 

admisión :1 l:J Academia Nacional de 
Se •uridad Publica 

68 Pro11111lg:1ció11 lc~ de sen icio 111illl:1r ~ 
rcscn:1s de la Fucrt.a Armada 

69 Organiz:1ció11 lnspcc10ria General de la 
F11er1i1 Arnmda. 

70 Admisión primer co111i11ge111e a 1;J 

Acndcmia Nacional de Scgurídad 
P1'1blica. 

71 Inicio de cursos de Ac11demia Nacional 
de Seeuridad Pi1blica. 

72 Aprobación nuern ley Consejo 
N11cio11:d de l:i Judicatura. 

73 Elección e i11srnl:1ción Consejo 
Nacional de la Judic;1111ra. 

1-' Escuela de Ci1 mcilación J11didal. 
7!i Presentación :1 lil Asa111bka Legisl:ni\a 

n111cproyccto Reíomm Legal c;1m;m 
judicial. 

76 Presentación a la Asamblea Lcgislali\~1 
:111tepro)·cc10 Rcíorm:i Lcg:1I 
iurisdicción 111ili1:1r. 

Fcdms 
Inicio Fiual l:jixuhm::1 V..:rilkado Sup:rvisor 

r 
Ol..(J4·92 F.A. ONUSAL 

Ul.C.14·1)2 COPAZ. 

Ul..()4·92 

Ul..(14·92 COPAZ 

Ul-U4-'l2 COPAZ 

01..(14·92 
u1 ... 04 .. 1J2 
u1..c14 .. 1J2 

2l..(14·'J2 
21..(14·''2 

(l( .. tJ;'j .. IJ2 

Ul...fl:'i·IJl 

lll·O:VJ2 

Ul·05·92 

Ul·U:'i·1J2 A.L. 
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Conlf11u1u:hín ••• 

fL"C'fl;IS 
No. Acli\'idadcs ;1 Dcs:1rmllar Inicio Fin:1I J~k~ulorL'll Vcrilk:n.lo Su¡ll..'ll'isor 

r 
77 Rcincor¡>or:u:ión 110 111c110~ del 211% de llJ.(15-1J2 FMLN ONUSAL COPAZ 

cxcomb;11ic111cs del FMLN 
78 Definkióu 1111111cro di! miembros)' Ul·05-IJ2 COPAZ 

prcscnlac:ión por COPAZ de 1c:m:1s 
p.1m 11ombramic:1110 miembros ch·ifes 
Consejo Ac.1dc111ico th: J;1 Escuela 
Milirnr. 

79 Prcscur;ición 11 Asambh:a Lcgisl:lli\·11 lll·O~·IJ2 COPAZ 
a111epro)cclo Reformas Lcr de 
cnrinucc:i111ic1110 ilici10 

80 Inicio de distrib11c1ó11de1krr:1s por d Ul·115·1J2 GOES 
Eslndo a excomba1ic111es de :imbas 

1 p;incs cuc ;isi lo l1;m111 solid1:1do. 
81 Pro111oci611 dL-crclo lcgisl;itirn par:i 111-11;.n Abicrlo GOES 

lcgali1.<1ció11 del FMLN como panidu 
1 oolilico. 

82 Dcsign;1ció11 Consejo Ac;1de111ico de In 11 .. u;.1J2 
Esc11claMili1:1r. 

83 lnsl¡1Jaci611 Co111isió11 AD HOC. lí1.(1~-IJ2 

84 Rcforn1¡1 Le~ll Sislcnm Ek"C'lor;1I. Jl-115-1}2 A. L. 
8~ Des.irme Dl:"feusas Cinlcs. Jl.(J;.1J2 
86 Sustilución sc1Yicio lcrrilMial 1>or Jl.(Jj.1)2 

lltlC'\'O régimen de rcscm1s de la f11er1J1 
:muada 

87 Rci11rorpomdón de no 111e11os del -111'.'{, J 1.(1.~·1'2 

de c~combaliculcs del FMLN 
88 Designac1ú11 crn:rpo ;ic¡1d~mico de la .11·11:\·IJ2 311-117·1}2 

escuda 1111lil•1r 
89 Inicio cu111pli11aic1110 :icucrdos sobre ll..C15·1J2 Abieno 

crédilo ;1 sccror :1gropccu;irio. micro) 
r DCCIUClla ClllPfCSil 

\)() Disol11ció11 DNI l,5°1lí1°1J2 GOES ONU SAL 
91 Disol11ción 101nl de las tli.:fcns.;1s cirilcs Jll.(1(1°1}2 GOESIF. ONU SAL 

A 
92 Lcg¡1fi1 .. 1ción 1cnc11ci;1 de ticrr.1s en l~~IM2 GOES 

zonas connicth-11s 
9) Rcincorpornción de 110 menos del W'Y~ JCJ.117°1J2 

de cxco111balic111cs del FMLN 
94 Rcs11l1:1do c\:ihmción co111isicl11 :td·hoc l-l·CIX01J2 
95 Ocs1110\·ili1J1r:ió11 del biri l>ello1;0 2J.(17·'J2 IX.(U(.1)2 F. A. ONUSAL COPAZ 
% Rcform;as \1 sis1e111:1 educali\ o d~ la 21J.llK·IJ2 

ÍllCl7JI ilrlll:Jda 
97 Dctcrmi11m;ión si~1c111;1 de udmisió1111 21J 0CIX 01Jl 

csc11el:1111ilil<1r 
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Ccmtinu1ehin ... 

Fechas 
No. Acti\'id:idcs a Ocsiurollar Inicio Fin:ll Ej.xulon."lll Vcrilicoc.lo Supervisor 

98 Occisiones adminislmlims )).(11.).1.)2 

corrcspondicmcs 111 resultado de 
evaluación de comisión ;1d·hoc 

99 Oes1t10\•iliz.:1ció11 del biri :ilan:il 21·UK-IJ2 IK.{11J·IJ2 F. A. ONU SAL COPAZ 
IOU Reincorpomción de no menos d\!l K11% 2K·ll1J-1J2 

de excombatientes dd FMLN 
IOt Creación de l:i totalidad de Ja ::?M.(J•J·''2 

cstmctnm íuncional de la PNC 
102 Deso1p;1rii.:i611 de cstruclurns 2K.{11J.IJ2 

incompatibles con la di\'isión de 
film111.as de la PNC' 

IOJ Pucs111 en nníctica dcnuració11 D-111·1'2 
104 Funcionmnicnto del 1rih11m1I de houor D·lll·tJ2 ABtERT 

de la füem1 armada o 
10, Des1110\·íli7 .. ación dd biri atlacall ll·lllJ·IJ2 llJ·lll·'J2 F.A. ONUSAL COPAZ 
I06 Inicio de despliegue tcrri1ori;1l de l;1 2K·IU·1J2 

PNC 
t07 Término dcspfü:guc 1crri1orial de la 

PNC 
IOS Término régimen U;msitorio de la PNC 

\'de las funciones de la PN 
109 Relncorpornción del 1110% de ll·lll-1)2 FMLN ONU SAL COPAZ 

cxcomba1icn1cs del FMLN 
110 Fin cs1mc111rn milililr del FMLN 15-lll·IJ2 31·111·1'2 FMLN ONUSAL COPAZ 
t 11 Desmovili7..ación del biri Br:1can10111c ll•lll•1J2 tK-t t-92 
112 Des1110\'ilizm:ión del biri Am: ll·l l-'J2 ltJ·12-IJ2 
t tJ Prcscnlación ;1 la ;1sa111blca Jc~isla1i\a 1:\-111·9) 

:1111c11ro\i:cto del códi •o ;u!rariu 
114 E.\:pirnción de ¡>0sibilidad de .1t-t2-'12 

ncunr1clmnicmo 
t t' For11111lació11 lis1;1s de c1111didatos pam Abril 94 

lil cone suorc111a de Justicia 
116 Eflc11cia plcm1 dcrl!Ch.JS partidos Un ;nlo mues de las 

n.nlhicos le1•al111cntc inscritos clc«ioncs 
117 Pubilic:1ció11 de lisrns de ck-clorcs 211 dl:ls mues de las 

CIC'CCiOllCS 

1. Más tardar sanción nucrn LEY+ 90 
2. Más tordar instalación CNJ + l 8U 
J. 21 meses a partir inicio despliegue territorial PNC'. 
4. 2 años a pa11ir inicio despliegue territorial PNC. 
5. 2 años a pa11ir inicio despliegue territorial PNC. 

Gobierno de la República de El Salvador. 
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ANEXO No. 2 

FMLN: Balance sobra el cumplimiento de los Acuerdos durante los primeros 100 dlas a 
partir de la entrada en vigor del Cese de Fuego. 

Més que hacer un recuento pormenorizado de los cumplimientos é Incumplimientos en 
la ejecuclOn de los acuerdos hemos preferido en esta ocasión expresar nuestra apreciación 
general del proceso global de lmplemenlaclón. senalar los relrasos, violaciones e 
lncumpUmlentos que més nos preocupan, enumerar los acuerdos que ya hemos ejecutado y 
precisar cuál es nuestra posición con relación a aquellos que nos fallan de Implementar. 
Queremos ademéis aprovechar esta oportunidad para hacer algunas obseNaclones sobre 
COPAZ. El hecho de que remitamos a un anexo el recuento pormenorizado de 
Incumplimientos o violaciones de otros acuerdos no quiere decir que ya no vayamos a urgir su 
ejecución o corrección. Todos los acuerdos deben cumplirse de buena fé, integra y fielmente 
confonne le letra y el esplritu con que fueron concertados. 

l. APRECIACION GENERAL. 

1.1. Sin dude existen signos positivos y esperanzadores que demuestren que los acuerdos 
alcanzados son un triunfo de todos los sectores del pals y que refuerzan las posibilidades 
de alcanzar por la concertación y el diálogo, los cambios estructurales que aún se 
necesitan. 

Algunos de estos signos son: 

e. La forma casi perfecta en que ambas partes hemos respetado el cese de fuego. 

b. Las ofertas de financiamiento hechas por la Comunidad Internacional al Plan de 
Reconstrucción Nacional en la medida que cuenta con el aval nuestro y de los demés 
miembros de COPAZ. 

c.- El trabajo desarrollado por COPAZ que ha sido posillvo pero puede y debe ser 
Incrementado y mejorado. 

d.· La entrada en vigencia de las reformas a la Constitución destinadas a definir con la 
mayor claridad el somellmlenlo de la Fuerza Armada al poder civil. a pnvana de las 
funciones ordlnanas propias de la Pollcla Nacional Civil. a crear un Organismo de 
lnlellgencla del Eslado lndependlenle de la Fuerza Annada, a crear la Procuradurla 
para la Defensa de los Derechos Humanos y a reorganizar el Sistema Judicial y 
Electoral. 

e.- La apertura del espacio legal y polltico para que los dirigentes y miembros del FMLN 
estemos participando sin restricciones en COPAZ y en las demás comisiones y 
podamos gozar del pleno ejercicio de nuestros derechos civiles y politlcos. 

l. La lnslalación el dla de ayer del Foro de Concertación Económico y Social a la que 
participaron todos sus componentes to que permite esperar que seré posible lograr un 
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conjunto de amplios acuerdos tendientes al desarrollo económico y social del pais en 
beneficio de todos sus habilantes. 

g, El activo lnlerés expresado por los Gobiernos Amigos del Secretario General de la 
ONU y por el Gobierno de EE.UU en favor del fiel cumplimiento de todos los 
acuerdos alcanzados en el proceso de negociación. 

1.2. Todos estos signos positivos no son sin embargo suficientes para que podamos Ignorar o 
nos deje de preocupar la dinámica creciente de retrasos, Incumplimientos y violaciones de 
acuerdos pollticos sustantivos que están impidiendo la ejecución de otros acuerdos 
vinculados con ellos. 

Según nuestros cálculos desde la firma de los acuerdos hasta el día de hoy: 

El Gobierno: 

Ha ejecutado: 23 Acuerdos 
Ha ejecut2do insatisfactoriamente: 14 Acuerdos 
Ha ejecutado en contra de lo acordado: 5 Acuerdos Está ejecutando: 4 Acuerdos. Aún 
no ha ejecutado: 32 Acuerdos. 

COPAZ: 

Ha ejecutado: 12 Acuerdos 
Ha ejecutado insallsfacloriamente: 4 
Acuerdos Alm no ejecutados: 11 Acuerdos. 

EL FMLN: 

Ha ejeculado: 16 Acuerdos 
Aún no ha ejecutado: 3 Acuerdos. 

Cualitalivamente hablando la mayoría de los acuerdos politicos sustantivos no han sido 
aún ejecutados integra y fielmente. 

1.3. Esta dinámica de acumulación no ha generado hasta ahora una crisis gracias a que se ha 
podido mantener la comunicación a diversos niveles entre el Gobierno y el FMLN. 
Recientemente, con los buenos oficios de ONUSAL. ambas par1es hemos decidido 
establecer un mecanismo para revertir esta dinámica. Nos hemos propuesto lograr tal 
objetivo en el transcurso de este mes. Al mismo tiempo hemos expresado nuestra 
disposición a fortalecer el lrabajo de COPAZ. Es tarea de lodos lograr que todos los 
contactos entre el Gobierno y el FMLN y la labor de COPAZ efectlvamenle revierten 
durante este mes la dinámica de retrasos, Incumplimientos y violaciones, de lo contrario 
nos encontraremos a principios de junio con una acumulación mayor que la actual 
habiendo desgastado uno de los mejores recursos para revertir1a. 

11-.RETRASOS, VIOLACIONES E INCUMPLIMIENTOS QUE MAS NOS 
PREOCUPAN. 

Sin duda los más graves y preocupantes son todos los relacionados con la supresión 
de los antiguos cuerpos de seguridad. de la Dirección Nacional de Inteligencia y de las 
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entidades paramilitares y su sustitución por la nueva PNC, el nuevo Organismo de Inteligencia 
del Eslado y el nuevo régimen de reservas. 

a. Con relación a la guardia nacional y pollcla de hacienda: Consideramos que COPAZ 
debe urgir su supresión real, la incorporación de sus efectivos al ejército y su 
concentración en los lugares acordados. 

• El hecho de que el Gobierno les haya cambiado de nombre y de función dejando 
Intactas sus estructuras no equivale a suprimir estos cuerpos de seguridad como 
fue acordado. 

• El que permanezcan ocupados los cuarteles de la ex·GN y ex-PH junto con otras 
de sus instalaciones demuestra que el Gobierno aún no ha concentrado a todos 
Jos efecilvos del ejército. Tales cuarteles é instalaciones no forman parte de los 62 
Jugares acordados en el Anexo e del acuerdo sobre el cese del enfrentamiento 
armado. 

• La reforma reciente aprobada a la ley de la GN y PH vlola lo acordado porque 
legalmente conserva los nombres y consolida la permanencia de sus estructuras é 
Instalaciones. 

• El traspaso a la Policla Nacional de 1,100 ex-Pollclas de Hacienda y olros 1,000 
efectivos de otras fuentes Incluida la ex-Guardia Nacional viola el acuerdo sobre 
incorporación de los efectivos de estos dos cuerpos al ejército y contradice la 
promesa que el Presidente Cristlani hizo al sr. Goulding durante su última visita a 
El Salvador en el sentido de que todos ellos no serian utilizados en labores de 
seguridad pública. 

b. SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE EL SERVICIO MILITAR Y 
RESERVAS DE LA FUERZA ARMADA: 

En COPAZ ya hemos presentado nuestras observaciones al anteproyecto presentado 
por el Ministerio de Defensa. Ahora tan sólo queremos enfatizar que, en conformidad 
con lo acordado, COPAZ debe garantizar que sin subterfugios sea suslltufdo el actual 
régimen del Servicio Territorial por un nuevo régimen de reservas de la Fuerza 
Armada que impida su organización permanen1e y que realicen de cualquier función 
de seguridad pública o de control poblacional o territorial. Ello necesariamente 
supone suprimir el Servicio Territorial y derogar sus leyes, reglamentos y ordenanza 
vigentes. Et anteproyecto presentado por el Ministerio de Defensa no está en 
conformidad con lo acordado entre otras cosas porque omite estos elementos que 
hemos enfatizado. 

c. sobre la defensa civil: Parece ser que el Gobierno ha entregado a ONUSAL el registro 
y ubicación de los efeclivos de la Defensa Civil dado que COPAZ está facultada para 
supervisar la puesta en práctica de los acuerdos, solicitamos que verifique si 
realmente todos los efectivos y estructurns existentes de la Defensa Civil están 
Incluidos en el registro gubernamental y son desarmados y disueltos en las fechas 
acordadas. Tenemos fundadas sospechas de que el registro está muy lejos de ser 
completo por lo que existe el peligro de que la Defensa Civil tan sólo sea reducida o 
lransformada y no suprimida. 
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d. sobre la regulación de los seivlclos de seguridad publica: COPAZ debió haber 
presonlado a la Asamblea un anleproyeclo de ley sobre este tema a más tardar el 17 
de marzo. Las partes hemos reconocido "La necesidad de regular la actividad de 
todas aquellas entidades, grupos o personas que prestan servicios de seguridad o 
protección a particulares. empresas o inslituclones estatales can el fin de garanl/zar 
la dlaflnldad de sus actividades asl como su estricta sujeción a la legalidad y el 
respeto a los Derechos Humanos", En la medida que se re1rase la aprobación de esta 
ley se estará posponiendo el logro de estos objetivos. 

o. sobre la creación de la policla nacional civil y de la Academia Nacional de Seguridad 
Publica: Vemos como positivo que el Gobierno haya nombrado al Coordinador 
General de la PNC, al Director de Ja Academia y a su Consejo Académico y que 
desde hace liempo esté funcionando la Subcomisión de COPAZ para la PNC; 
lamentamos sin embargo que a pesar de ello exista un cúmulo de retrasos e 
incumplimientos relacionados con estos proyectos tan necesarios para garantizar la 
democrati!ación del país y el pleno rcspelo a los derechos humanos. en concrelo aún 
no se han ejecutado: 

• La presentación a la Asamblea del anteproyeclo de ley orgánica de la PNC. 
• El nombramiento del Director de la PNC. 
• El Inicio de la campana de propaganda para el reclutamiento. 
• El diseno del examen de aptitud y suficiencia. 
• La organización de cursillos para esle examen. 

La aplicación del examen de aptitud y suficiencia. 
La puesta en práctica del sistema de admisión a la Academia. 
La integración de los jurados calificadores. 
La admisión del primer contingenle. 
El inicio de loo; cursos de la Academia. Además nos parece lnjusliOcable que el 
gobierno no haya aún proporcionado un local adecuado y definitivo para la PNC 
y para la Academia, teniendo locales aptos como el cuartel de la ex-Guardia 
Nacional, las Instalaciones de la anterior Academia de Policla donde está 
actualmente la Escuela Militar, etc. Es indispensable que, en conformidad con lo 
acordado, la fnslalación de la Academia permita el ingreso de 330 reclutas por 
mes para los cursos de nivel básico, y la rormaclón desde el Inicio de 120 
cuadros para los niveles ejecutivos y superior. Es Inexplicable que el Gobierno 
no se Incline por nombrar como Olreclor de la PNC al actual Coordinador 
General que fue propuesto y nombrado por el Presidente en enero con un 
criterio, aún vigente, de amp/la aceptación. El retraso en este nombramiento 
está Impidiendo. entre airas cosas, la definición de un régimen especial de 
seguridad pública en las zonas confliclivas. Han habido además serlas 
anomalias procesales y modificaciones substantivas en el conlenldo del nuevo 
proyecto sobre fa Academia elaborado por fa misión de expertos lntemacJonales 
y militares oubernamentales creada por el PNUD. El FMLN espera que dichas 
anomallas y modificaciones sean corregidas definilivamente por el PNUD y por 
el Consejo Académico. Es inaceptable que oficiales de Ja Fuerza Armada hayan 
participado en la elaboración del proyecto y continúen asesorando o participando 
en su ejecución. Todo lo relacionado con la PNC debe ser exclusivamente civil a 
fin de garantizar la total Independencia orgánica y doctrinal de esle nuevo 
cuerpo de seguridad pública con relación a la inslitución y concepción castrense. 
COPAZ tiene además especial responsabilidad en garantizar y supervisar el 
Ingreso a todos los niveles de ex·combalienles del FMLN desde la apertura de la 
Academia de Seguridad Pübllca y posteriormente a la PNC siempre que 
cumplan con los criterios y procedimientos de admisión establecidos para ellos. 
El hecho de que hasta ahora no se haya hecho la primera selección como 
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estaba acordado y exista oposición de ciertos sectores de la Fuerza Armada a 
que ex-combatientes del FMLN participen en la Academia y en la PNC ha sin 
duda Influido en que alm no se haya ejecutado la reincorporación del 20% de los 
combatientes del FMLN a la vida civil. Debemos tener presente que el haber 
acordado que los "ex-combatientes del FMLN podrán Incorporar-se a la PNC 
mediante un régimen especial" fue uno de los pasos claves en la negociación 
que en 1990 contribuyeron a superar el impase llamado por el anterior 
Secretario General de Naciones Unidas "nudo gordlano". En consecuencia, Ja 
fiel é Integra ejecución de este acuerdo es también clave para la agilización del 
cumplimiento de otros acuerdos. 

f. sobre la creación del organismo de Inteligencia del estado independiente de la fuerza 
armada y el nombramiento de su director. Ninguno de estos dos acuerdos ha sido 
hasta ahora cumplido. Sus fechas de ejecución deblan de haber sido el 2 y el 17 de 
marzo respectivamente. Ello esta retrasando el inicio de la evaluación de la Dirección 
Nacional de Inteligencia del Estado programado para el 1o. de Abril. 

g, sobre la verificación del cumplimiento de la mayoría de estos acuerdos: Es 
Indispensable que tanto ONUSAL como COPAZ reciban de parte del Gobierno la lista 
de los efectivos de cada uno de los cuerpos de seguridad, de la Defensa CIVIi, del 
Servicio Territorial, de la Fuerza Armada y de la Dirección Nacional de lntellgencla 
para que puedan verificar el cumplimiento de los acuerdos relacionados con la 
supresión o reducción de estos cuerpos y con el destino de sus efectivos. Hasta 
ahora el Gobierno se ha negado a entregar estas lista a ONUSAL. Consideramos que 
también COPAZ debe insistir en ello. 

11.2. Otra de las áreas de acuerdos que más nos preocupan en sus retrasos é Incumplimientos 
es fa relacionada con las alternativas para la reincorporación a la vida civil de los 
combatientes del FMLN. Además de que aún no han sido seleccionados los ex
combatientes que han de ingresar a la Academia de Seguridad Pública, no se han 
ejecutado hasla ahora ninguno de los programas económicos que el Gobierno debió haber 
establecido a partir del 1o. de Abril para facilitar dicha reincorporación. Si bien es cierto 
que terceros han ofrecido establecer estos programas, hasta ahora no ha sido posible 
concertar con ellos un procedimiento adecuado. Estamos dispuestos a buscar un 
procedimiento satisfactorio y respetuoso que haga posible se establezcan dichos 
programas para facilitar la reincorporación de nuestros combatientes o la vida civil. 
Recientemente el FMLN, a solicitud del Gobierno, le entregó los datos necesarios y los 
programas ya elaborados para la reincorporación. Esperamos sean aprobados- dos y 
ejecutados a la mayor brevedad posible. 

11.3. La acumulación de violaciones de los acuerdos relacionados con la tierra sin duda han 
contribufdo a generar Incertidumbres entre los propietarios y tenedores as( como 
tensiones entre las partes. Ello no ha generado una crisis de graves consecuencias 
porque ha sido éste uno de los temas en los que ha habido mayor comunicación entre el 
Gobierno y el FMLN y se han invertido mayores esfuerzos para tratar de resolver los 
problemas que se han ido presen1ando 

a) sobre las tierras dentro de las zonas conflictivas: Ya han pasado 4 de los 6 meses 
programados para que el Gobierno en base a las gestiones realizadas por la 
Subcomisión Agraria de COPAZ legalice de manera definitiva el régimen de 
tenencia de las tierras en las zonas conflictivas otorgando, segün sea el caso, titulas 
de propiedad individual o asocialiva. Esperamos que las medidas adoptadas por la 
Subcomisión, la depuración y precisión del Inventario presentado por el FMLN y los 
próximos contactos entre las partes podrán acelerar el proceso de solución de los 
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casos afectados por este acuerdo a fin de reducir el retraso signlricallvo que existe en 
su ejecución. 

b) acuerdo de 3 de julio de 1992 sobre lierras ocupadas. El FMLN ha soslenldo que para 
poner fin a las nuevas ocupaciones-- y desalojos, el Gobierno debe hablar 
directamente con la Alianza Democrática Campesina. Con esta allanza el Gobierno 
firmó el acuerdo del 3 de julio de 1991, sin que hubiera habido participación alguna 
del FMLN y con seis meses de anterioridad a la llrma del Acuerdo de Paz entre el 
Gobierno y el FMLN. El Acuerdo del 3 de julio estableció un mecanismo para dar 
solución legal a las ocupaciones hasta entonces existentes, con el comproml$0 de 
que ya no habrla más desalojos ni ocupaciones. Lamentablemente este compromiso 
no fue cumplido. Tanto et Gobierno como la alianza se acusan mutuamente de haber 
Iniciado la serle de violaciones. Ya en los entendidos del Acuerdo de Nueve York del 
25 de Septiembre de 1992 el Gobierno y el FMLN nos pronunciamos a favor de que 
se respelara el acuerdo del 3 de Julio. En el Acuerdo de Paz, el FMLN dejó además 
constancia de que " la problemática agraria, incluidas las ocupaciones de tierras, 
conviene enfrentarla por las vlas de la concertación. Desde entonces el FMLN ha 
ofrecido al Gobierno y a las organizaciones campesinas de la Alianza Democrática 
Interponer sus buenos oficios para buscar una solución concertada. El FMLN 
mantiene su ofrecimiento. 

11.4. La legalización del FMLN como partido pollllco: Estamos lnlormados que el 30 de Abril fue 
recibida en la Asamblea Legislativa una carta enviada por Instrucciones del Presidente de 
fa República para solicitar una reunión conjunta entre delegados del Gobierno y de la 
Asamblea para estudiar la forma en que este órgano del Estado pueda promover la 
adopción de medidas leglslalivas tendlenles a la legalización del FMLN como partido 
pollllco. 

Obviamente el haber enviado esta carta y aún la celebración de fa reunión son signos 
posttlvos pero todavía insuficientes para cumplir con el compromiso adquirido por el 
Gobierno sobre este lema. 

Altos oficiales de la Fuerza Armada han declarado a la prensa que no podrá llevarse 
a cabo esla legalización hasla después de la finalización de la estructura militar del 
FMLN. 

Tal posposición es tolalmente Inaceptable. Las objeciones que ahora estén 
reapareciendo ya fueron previstas y resuellas por ambas partes antes de la firma del 
Acuerdo de Paz. 

11.5. El cumplimiento Insatisfactorio del acuerdo sobre derechos humanos: Después de la firma 
de este acuerdo y ta instalación de la Unidad de Derechos Humanos de ONUSAL ha 
disminuido sin duda el nümero de violaciones a estos derechos atribuidas a las Fuerzas 
gubemam'Jntales. Ello aún no quiere decir que la situación de los Derechos Humanos 
haya defado de ser preocupante en nuestro pals. El hecho de que slgan en ple las 
estructuras de tos antiguos cuerpos de seguridad y de la Dirección Nacional de 
lntellgencla asl como el que no haya sido aün depurada la Fuerza Annada ni suprimidas 
la Defensa Civil y el Servicio Territorial significa que los causas que originaron tantas 
violaciones aún persisten y deben ser erradicadas. El poder judicial tampoco ha sido 
sustancialmente refonnado y sectores importantes de la Fuerza Armada conllmlan aún 
defendiendo su Impunidad. Ello explica por qué el Gobierno aún no ha podido asegurar se 
cumpla el debido proceso en las capturas y detenciones, no son aún efectivos los 
recursos de emparo y habeas corpus. no se les ha otorgado a todos \os desplazados y 
repatriados la documentación debida, sigue sin existir en nuestro pals el derecho de 
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respuesta, hace faifa tomar más medidas para evitar hechos o prácticas que atenten 
contra la vida y la Jlber1ad de las personas, Ele. La creación de la Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos asf como el nombramiento de estos derechos en la 
medida que el estado le otorgue Jos medios y el apoyo necesario y la Procuraduria ejerza 
fielmente sus atribuciones constitucionales. 

11.6. Uno de Jos cumpllmlenlos más insatisfactorios de los acuerdos eslá relacionado con las 
medidas especiales de seguridad para los dirigentes del FMLN. El acuerdo expllcitsmente 
establece que el Goblemo es responsable de nuestra seguridad. 

En consecuencia debe asumirla dlfic/lmente propor.cinando a los dirigentes que lo 
solicHen postas oficiales en sus casas y locales y protección especial cuando tengan que 
hacer movimientos allamenle vulnerables como es el caso de la entrada y salida en los 
aeropuertos, etc. En correspondencia con esta responsabilidad y en conformidad con lo 
acordado, el Gobierno debe además proporcionar las facilidades necesarias para que el 
FMLN pueda organizar su propia seguridad y adoptar medidas especiales de protección. 

En base a lo anrerior hemos solicitado una serie de medidas concrelas, razonables 
y necesarias. Al principio establecimos con el Gobierno un mecanismo para aglllzar la 
adopción de estas medidas; sin embargo el delegado gubernamental pronto dejó de asistir 
a los contactos programados y la mayoría de nuestras solicitudes hasta ahora no han 
recibido respuesta. Ha habido una lentitud y restricciones exageradas para tramitar 
llcencfas de portac/ón de armas y autorización para el uso de amias largas Es evidente 
qu~ a diversas personalidades o Instituciones el Gobierno Jes ha permitido y facll/tado 
mayores medidas de prolección que las hasla ahora autorizadas al FMLN, a pesar de que 
sin duda alguna estamos en condiciones de mayor riesgo. COPAZ tiene especial 
responsabilidad de supervisar el cumplimiento de lo acordado sobre esle tema y eslá 
facultada para adoptar disposiciones legislativas ó de otro cáracler que sean pertinentes 
para la plena eficacia y rundamentaclón de nuestro régimen especial de seguridad. 

En caso de seguir sin funcionar nuestros mecanismos con el Gobierno, haremos 
pronto uso de este recurso. Esperamos recibir respuesta efectiva. 
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11.7. La Campana Nacional de Publicidad en favor de la reunlflcaci6n y reconclllacl6n de la 
sociedad salvadoreña. 

El pueblo salvado1eno tendría una mayar confianza en los cambios que pueden 
originarse con la ejecución de los acuerdos y se hubiera podido avanzar més en la 
reunlficaclón de nuestra sociedad si ambas partes hubiéramos desarrollado una campana 
de publicidad más persistente y constructiva en favor de estos objetivos y no hubiera 
habido una acumulación tan grande de violaciones, incumplimientos y retrasos en la 
ejecución de los acuerdos. Ahora que las partes hernos decidido revertir una dlnémlca 
acumulativa para normalizar el proceso, es necesario que todos concertemos el uso de 
los medios de comunicación social en favor de la reconciliación. COPAZ puede contribuir 
a ello si continúa haciendo recomendaciones al respecto. 

111·. LA EJECUCION DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL FMLN. 

111.1. ACUERDOS YA CUMPLIDOS: 

• Iniciar el cese del e11frenlamlenlu armado informal. 
• Observarlo plenamente. 
• Informar a ONUSAL sobre el núme10 de efectivos y el Inventario de armamento. 
• Iniciar el cese del enfrentamiento armado formal. 
• Iniciar la primera etapa de separación de fuerzas. 
• Presentar a COPAZ el inventario de predios o inmuebles en zonas conftlctlvas. 
• Completar la primera etapa de separación de fuerzas. 
• Iniciar la segunda etapa de separación de fuerzas. 
• Dar participación a ONUSAL en et control del armamento y demás equipo militar del 

FMLN. 
• Hacer recomendaciones y sugerencias al Plan de Reconstrucción Nacional. 
• Participar en el llamado a la comunidad internacional para que financten lo más 

posible dicho plan. 
• Abstenerse de toda propaganda incongruente con la reconciliación. 
• Mantener concentrado a sus combatientes en los lugares sei'lalados en el Anexo d. 
• Permitir la restauración gradual de la Administración Pública en las zonas conflictivas 

cuando en cansulla con ONUSAL se ha vista que ella contribuyó a afianzar el 
procesa de distensión y reconciliación y se realiza sin menoscabo de la existencia y 
funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales establecidas en las zonas 
conflictivas. 
Iniciar solicitud de tierras del Estado por combatientes. 

111.2. COMPROMISOS AUN NO EJECUTADOS. 

El FMLN ya ha concentrado el 92% de sus e(ecHvos con su respectivo 
armamento. Estamos dispuestos a cumplir plenamente con estos compromisos en la 
misma fecha en que el Gobierno complete su concentración. De esta forma la 2a. 
fase de separación de fuerzas se terminara simultáneamente como fue acordado. 
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b) REINCORPORAR A LA VIDA CIVIL E INSTITUCIONAL AL 20% DE LOS 
COMBATIENTES. 

El 10. de Mayo se debla haber realizado. No rue asl porque no se ha 
Implementado hasta ahora ninguno de los programas económicos acordados para 
facilitar la reincorporación ni se ha iniciado la transrerencia de tierras a ex-combatientes 
del FMLN ni existen los mecanismos necesarios para su ingreso a la Academia Nacional 
de Seguridad Pública como estaba previsto en el Acuerdo. Por otra parte tampoco 
existen las premisas polltlcas requeridas para que inicie la reincorporación: El principio 
rector de toda la negociación fue primero lograr acuerdos politlcos y después acordar el 
cese del enlrentamlenlo armado. Este mismo principio determinó la calendarlzaclón de 
Ja ejecución de los acuerdos: Primero deben cumplirse la mayorla de los Acuerdos 
polftlcos sustantivos y después, de forma gradual y correspondiente se ha de Ir 
desmontando la estructura militar del FMLN. En consecuencia, conforme al calendario 
polltlco sustantivo· antes de llevarse a cabo la reincorporación del 20% 
Lamentablemente la mayoría de eslos acuerdos no ha sido ejecutado por el Gobierno o 
fue Implementado en contra de lo acordado. Por ello nos hemos visto obligados a 
posponer el Inicio de la reincorporación de nuestrus combatientes. 

El FMLN jamás se comprometió a cumplir sus compromisos aunque et Gobierno 
no ejecutara previamente los suyos. Lo anterior no quiere decir que estemos honestos a 
reconocer las virtudes que puede tener el cumplir para urgir con mayor fuerza al 
Qoblemo que cumpla. SI hubieran terceros que en ese caso realmente generaran una 
presión capaz de conseguir que el Gobierno ejecute fielmente todos sus compromisos
asumidos en el proceso de negociación, el FMLN estarla dispuesto a modificar su 
posición aclual. 

IV. OBSERVACIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE COPAZ. 

Como dijimos al inicio. la labor realizada ror COPAZ es uno de los signos positivos de 
eslos 100 dlas. Ello no quiere decir que no hayamos advenido ciertos delerioros que 
esperamos con la colaboración de todos poder superar. Con esplritu constructivo los 
senalamos para su consideración: 

IV.1. En los tres primeros meses se han extraviado en gran medida la idea y los propósitos 
originales a los que se debía responder COPAZ: 

a. En la negociación se partió del supuesto que los acuerdos expresaban, en su conjunto, 
un consenso nacional cerca de las rerormas que era necesario implementar en el 
sistema político para lograr una paz estable y duradera. El mismo nombre de la 
comisión .. " Para la consolidación " de la paz expresa esta idea. El hecho de que en 
COPAZ no se estén reforzando estos consensos alcanzados sino algunas veces se 
hayan planteado posiciones reductivas y objeciones ya superadas durante la 
negociación ni se haya supervisado el desarrollo de la puesta en práctica de los 
acuerdos cuando su ejecución va en contra de lo concertado no contribuye a que 
COPAZ sea el mecanismo que asegure el pleno cumplimlen10 de lo acordado y de esta 
forma garantice la consolidación de la paz. 

b. Vinculado con lo anterior. COPAZ está dejando de ser una Instancia de 
retroalimentación y mullipticación de consensos y puede convertirse en una instancia de 
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confrontación estéril y de empanlanamienlo del proceso de paz donde imperen los 
fonnallsmos y legallsmos. 

c. En este conte>clo, se ha fortalecido la tendencia a la conformación práctica de bloques 
partidarios conlrapuestos que asfixian cada vez más las posibilidades de trabajar por el . 
Interés general de la nación. 

IV.2. El nivel de las representaciones en COPAZ se ha deteriorado lamblén de manera 
sensible. Asf mismo, se ha deformado la idea de los representantes ahemos, con graves 
consecuencias para la erectlvldad, la coherencia y la continuidad del trabajo de la 
comisión. 

IV.3. La excesiva 1ardanza • una vez más por razones de polilización partidista en la 
designación de apoyos administrativos, ejecutivos y técnicos; así como le Inadecuada dotación 
de lnrraestructura y presupuesto lamblén ha Incidido en el delerioro de COPAZ. 

" LA SUPERACION DE ESTOS ASPECTOS SIN DUDA REPERCUTtRA EN UNA 
MAYOR EFECTIVIDAD DE COPAZ ". 

V. DtSPOSICION GENERAL DEL FMLN: 

~nles de terminar queremos reiterar nuestra volunlad de cumplir con todos los 
compromisos asumidos y expresar nuestra esperanza de que COPAZ garantice el fiel e Integro 
cumplimiento de lodos los Acuerdos de Paz en el orden que fueron programados. 
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ANEXONo.3 

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA MISION DE OBSERVADORES DE 
LAS NACIONES UNIDAS EN EL SALVADOR (ONUSALJ. 

1·. El objeto del presenle lnfonne es nollficar al Consejo de Seguridad de que el 15 
de Diciembre de 1992 se puso lonnalmente nn al conflicto annado entre el Goblemo de El 
Salvador y el Frente Farabundo Martl para la Liberación Nacional (FMLN) de conronnldad 
con el reajuste del calendarto para la aplicación de los Acuerdos de Paz concMados por 
ambas partes sobre la base de mi propuesta del 23 de Octubre de 1992. 

2-. ES1e acontecimiento, que estuvo precedido la tarde anterior por la legalización del 
FMLN como partido polillco, no seílala el ténnino de la aplicación de los Acuerdos de Paz de 
El Salvador, pero es un momento definllorio en la historia de El Salvador, CU)'O pueblo, que 
h• sufrido durante mucho tiempo, puede ahora esperar un futuro en el que los conmctas 
políticos, económicos y sociales se resolverán mediante el proceso de la democracia y no 
por el Presidente Cristianl. a cuya visión y valor para fomentar la paz en su país hay que 
rendir un homenaje especial. 

Tuve el honor de ser el primer orador en la ceremonia, y me siguieron en el uso de la 
palabra el Sr. Schafik Handal, del FMLN, el Vicepresidente Quayle de los Estados Unidos de 
Am6rlca, el Sr. Narcis Serra. Vicepresidenle del Gobierno de Espana en nombre de los 
cualro "Paises Amigos del Secretario General", el Presidente Serrano, de Guatemala, en 
nombre de los Estados Centroamericanos, y el propio Presidente Crtsllenl. El texto de mi 
declareción ngura como anexo l. 3-. 

Durante las semanas precedentes, las partes habran respetado en general sus 
compromisos de conformidad con Jos reajustes del calendario que figuraban en mi propuesta 
del 23 de octubre de 1992. Tanlo la COPAZ como la Asamblea Legislellva hicieron un 
esfuerzo resuelto para completar la legislación pendiente. En las ultimas semanas, se han 
presentado en forma oriciosa infonnes sobre la marcha de los lrabajos a los miembros del 
Consejo de Seguridad. Merecen citarse especialmente Jos puntos siguientes: 
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a) Desmovilización y Desmilitarización. 

La desmovilización del cuarto conlingenle del FMLN, pre - vista para el 20 de 
Noviembre, quedó terminada tras un retraso considerable. Sin embargo, el quinto y 
último contingente fue desmovilizado a tiempo. Las estadlslicas correspondientes 
figuran en el anexo 11. 

b) Armamento del FMLN. 

El inventario fue presentado y las armas del FMLN quedaron concentradas en 
los puntos designados en el plazo previsto para el 30 de noviembre. Tras el anéllsls 
efectuado por la ONUSAL, el Inventario quedó aceptado como satisfactorio. lnclufa 
detalles relativos tanto al armamento más moderno, como a las armas ubicadas fuera 
de El Salvador. La destrucción de las armas por el FMLN empezó con solo un ligero 
retraso. Sin embargo por razones técnicas. la destrucción no pudo quedar terminada 
el 15 de diciembre. fecha en la que solamente se había destruido el 50% 
aproximadamente del inventario. El proceso continúa bajo la supervisión de la 
ONUSAL y debe quedar terminado para finales de diciembre. La destrucción de las 
armas ubica-das fuera de El Salvador debe quedar terminada a principios de enero de 
1993. 

c) Devolución de las Armas distribuidas a Grupos Civiles y a Individuos 

Esta devolución tenla que haberse efectuado para el B de diciembre de 1992. 
Sin embargo, pese a tos constantes apremios de la ONUSAL, el Gobierno no adoptó 
ninguna medida efectiva para asegurar la entrega de las armas. 

Al 18 de diciembre de 1992, se hablan recuperado menos de 199 (de un total 
calculado en varios miles). 

La ONUSAL ha recibido seguridades del Gobierno de que Intensificaré sus 
esfuerzos, pero continuaré apremiándolo para que adopte medidas eficaces. 

99 



d) Comisión Ad Hoc y Comisión de la Verdad: 

Las decisiones administrativas sobre la aplicación de las recomendaciones de 
la Comisión Ad Hoc fueron presentadas puntualmente por el Gobierno . La aplicación 
efectiva seguiré en breve. 

La Comisión de la Verdad ha terminado sus investigaciones y presentaré su 
Informe y sus recomendaciones en febrero de 1993. ' 

4·. Es Importante que ambas partes, asl como la comunidad Internacional, 
perseveren en sus esfuerzos por conseguir la aplicación puntual de las restantes 
disposiciones de los acuerdos deben considerarse como compromisos solemnes, pero 
algunas de ellas merecen ser destacadas especialmente. Una es el programa para la 
lransferencia efectiva de las lieiras esbozado en mi propuesta del 13 de octubre de 1992, 
que fue aceptado por las partes y constituye por consiguiente un acuerdo entre ellas, y que 
Incluye garantlas para que no se expulse a los actuales tenedores de tierras hasta que se 
llegue a una solución legal. Otra es la aplicación eficaz de los programas para la 
reintegración a la vida civil de los excombatientes de ambos lados, prestando especial 
atención a los Inválidos de guerra. La tercera es la mejora de Ja supervisión Internacional 
eficaz de la Academia Nacional de Seguridad Pública y su eslableclmlento en locales 
permanentes. La cuarta es el establecimiento de la Policla Nacional Civil y su despliegue 
progresivo y oportuno, con la correspondiente desaparición gradual de la actual Policfa 
Nacional. La quinta es la terminación del proceso de reducción planeada de las fuerzas 
armadas. La sexla es la concertación en el Foro de Concertación Económica y Social de 
planes a largo plazo para el desarrollo económico y social de El Salvador. El papel de la 
COPAZ en lo que respecta a asegurar la aplicación efectiva de éslos y otros compromisos 
pendientes es cenlral y debe ser apoyado y reforzado por ambas partes. 

5-. Debe advertirse en este contexto que el FMLN, que negoció y firmó los acuerdos 
de paz en su condición de movimiento annado y que actualmente es un partido polltlco 
plenamente legal, mantiene su condición como uno de los dos signatarios de estos acuerdos 
hasta que hayan quedado plenamente cumplidos. No tengo ninguna duda de que el 
Gobierno de El Salvador mantendrá a este respecio la actitud positiva y constructiva que ha 
demostrado anteríormenle. 

6-. A medida que se apliquen las restantes disposiciones de ros acuerdos, bajo la 
supervisión constante de la ONUSAL, ambas partes tendrán la responsabilidad continua de 
fomentar la estabilidad polllica y el clima de distensión y reconciliación mencionados en los 
acuerdos. Se necesitará un cuidado especial en las antiguas zonas de conflicto, donde 
acciones poco reflexivas adopladas por cualquiera de las partes podrían dar origen a que 
rea-parecieran las tensiones. Las elecciones presidenciales, legislativas y municipales que 
han de celebrarse en marzo de 1994 serén la culminación lógica de todo el proceso de paz. 

Solamente entonces la paz, que se ha conseguido a un costo tan alto, quedaré 
firmemente consolidada en El Salvador. Hasta entonces, Ja consigna debe ser la 
moderación, la tolerancia y la reconciliación nacional. 

1·. La transición de la guerra a la paz no se produce ni espontánea ni fácllmente. 
Doce ai\os de luchas dejan inevitablemente cicatrices profundas, recuerdos amargos, y 
rencores. La paz sólo se consigue mediante el esfuerzo y la determinación. En 
consecuencia, debe producirse un cambio en las actitudes, un cambio en las mentalidades. 
La reconciliación debe ser el nuevo reto, la justicia social y la lucha contra la pobreza, los 
nuevos objetivos. Como declaré en la ceremonia del 15 de diciembre, mienlras el pueblo de 
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El Salvador manlenga firmemenlc los compromisos que asumió en Chapu/tepec, la 
comunidad ffllemacional estará delrós de ellos y los apoyará en la conslrucción de la paz 
después de Ja guerra. Ahora bien. Ja responsabilidad primordial corresponde a Jos propios 
salvadoreños. 
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ANEX03.1 

DECLARACION DEL SECRETARIO GENERAL EN LA CEREMONIA PARA 
MARCAR EL FIN DEL CONFLICTO ARMADO EN EL SALVADOR. 

San Salvador, 15 de diciembre de 1992. Presldenle Crls-11anl, Presldenle y 
Vicepresidentes de airas naciones, Miembros de la Comandancia General del FMLN, 
Excelencias, sonoras y senores: El conflic1o annado en El Salvador ha llegado a "" fin. 
Hace treinta y dos meses el Gobierno de El Salvador y el FMLN Iniciaron un proceso de 
negociación bajo Javier Pérez de Cuéllar. 

El propósito del proceso era "poner fin al conflic1o annado por la vla pollllca lo más 
rápidamente posible, promover la democratización del pols, garantizar el respelo lrrestrlcto 
de los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadorei\a". Este dia, tras casi un afta 
sin combates armados, El Salvador Franquea el umbral de la paz armada a una nueva era. 
Es una fecha de importancia trascendental. El primer objetivo del proceso se ha alcanzado. 
los salvadoreftos tienen amplias razones para enorgullecerse. En un momento turbulento de 
la historia, proporcionan al mundo un ejemplo resplandeciente. Se han dado muchos pasos 
hacia el logro del segundo objelivo, que es promover la democratización del pals. Pero 
todavía fallan muchos. Este proceso debe construirse sobre los sólidos cimientos 
establecidos en la negociación, par1!cularmente en las reformas constitucionales ratificadas 
en la primera mitad de es1e ano. Pero la democracia es un objetivo dificil de alcanzar, Debe 
pennear las mentes de todos. Los Salvadorei\os deben acostumbrarse a la tolerancia. 

Esto significa aceptar que otros pueden 1ener ideas diferentes. 

Esto significa que otros pueden tener actitudes diferentes. 

Esto significa respetar su derecho a expresar libremente estas Ideas, a ostentar 
actitudes diferentes, a promover pol/llcas diferentes. 

El amplio espectro de la sociedad, representado en esta ceremonia, presta testimonio 
de los grandes pasos que se han dado en dirección al pluralismo. La vigilancia del respeto 
de los derechos humanos es un importante elemento del trabajo de las Naciones Unidas en 
El Salvador. Envla una senal a todo el pueblo salvadorei\o, incluso en los lugares más 
remotos del pals: los cambios que eslán ocurriendo tienen el propósito de proporcionarles un 
ambiente en el que sus derechos serán respetados. La ONUSAL viene vigilando el respeto 
de los derechos humanos desde hace casi un ano y medio. Lo seguirá haciendo en todo el 
pals a largo plazo. Asl el tercer objetivo del proceso se está consolidando gradualmente.• El 
cuarto objetivo, la reunificación de fuerzas de la sociedad salvadorei\a, lodavfa no se 
avizora. Las cicatrices del pasado todavia se encuentran presenles. 

Es esencial que aquellos en posiciones de responsabilidad desempenen un papel 
Importante en curar las heridas. Como dijo el Presidente Crislianl en su notable discurso en 
el Alcázar de Chapultepec en enero pasado. " ... lo que desde ahora comienza a ocurrir en El 
Salvador no es el restablecimiento de una paz preexistente, sino la Inauguración de una paz 
auténtica fundada en el consenso social, en la arman/a básica entre sectores sociales, 
polfllcos e Ideológicos, y sobre todo, en la concepción del pals como total/dad, sin 
exclusiones de ninguna fndole." Las dos pa11cs beligeranles negociaron la paz. Pero muchos 
sectores de la sociedad desemperlaron un papel en el gran debate nacional que se efectuó 
durante la negociación. También deben desempe11ar un papel en el esfuerzo por reunificar a 
los salvadorenos. 
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La COPAZ tiene un papel central en esla misión. También lo tiene el Foro de 
Concertación Económico y Social. La reunificación de la sociedad es un objetivo a largo 
plazo. No sobrevendré\ por milagro. Las partes en el Acuerdo de Paz deben dar el ejemplo 
cumpliendo sus solemnes compromisos. También deben desempeftar un papel activo en la 
promoción del proceso de distensión y reconciliación. Están especlficamenle comprometidos 
a hacerlo conforme al Acuerdo de Paz. Esto es de Importancia fundamental. Estoy 
plenamente consciente de las dificultades que se han enfrentado en la puesta en práctica del 
Acuerdo de Paz. Sé de las tensiones que han surgido como resultado de los retos que son 
Inherentes al cumplimiento de un calendario muy apretado. El calendario fue un mecanismo 
ambicioso, tan complejo como un mecanismo de relojerla. No podía ser de otra manera. 

El propósito era sincronizados procesos separados pero imbricados entre sf; la 
reincorporación de los miembros del FMLN, dentro de un marco de plena legalidad, a la vida 
civil, Institucional y política del pals. por un lado, y el establecimiento de las garantfas y las 
condiciones necesarias para llevar a cabo esta reincorporación, por otro la·do. No es de 
sorprender que hayan surgido problemas en el cumplimiento de este calendario. 

Debemos regocijarnos de que estos problemas hayan sido superados. Por ejemplo, 
se enfrentó una serla crisis al tratar el problema de la tierra. Esto llevó a la sus pensión de Ja 
desmovilización del FMLN. El proceso en su conjunlo se puso en peligro. Las disposiciones 
relativas al problema de la tierra no hablan sido expuestas con suficiente claridad en el 
Acuerdo de Chapullepec. 

Afortunadamente, y con la asistencia de varios sectores y la cooperación de las 
partes, resultó posible resolver la cuestión de la tierra en el mes de octubre. 

Esto pennilló la reanudación de la desmovilización del FMLN. Surgieron dincultades 
adicionales y mucho debate público en torno a las recomendaciones de la Comisión Ad Hoc 
sobre la depuración de las fuerzas armadas. 

Felizmente se han superado esas dificultades. Deseo rendir un homenaje a los 
miembros de esa Comisión. Ellos han llevado a cabo una larca dificil y delicada al servicio 
de su pals. El beneficiario sera el pueblo salvadorerlo. que tendrá. a su servicio una 
Institución profesional, bajo la autoridad civil, adaptada a las necesidades del mañana. Bien 
podrla ser que el momento definitorio en el proceso de la reunificación de la sociedad 
salvadore11a llegue solamente cuando se haga conocer el informe de la Comisión de la 
Verdad. Las Escrituras dicen que la verdad os hará. libres. Los salvadoreños solo podrán 
dejar atrás el pasado una vez que la verdad sobre el pasado haya salido a la luz. Esperamos 
con expectativa los resultados de la ardua labor llevada a cabo por estos tres hombres 
eminentes y sabios. Para l<is Naciones Unidas, su acción en El Salvador ha sido una 
experiencia precursora. 

Es la primera de una nueva generación de operaciones de las Naciones Unidas cuyo 
propósito es la consolidación de la paz después de los conflictos. Además de la verificación 
del respeto de los Derechos Humanos, las Naciones Unidas se encuentran desempenando 
una variedad compleja e integrada de tareas. Estas tareas son llevadas a cabo bajo la élgida 
de ta ONUSAL, encabezada por el Sr. tgbal Riza, mi Representante Especial. Asistimos a la 
Policfa Nacional y les apoyamos en sus labores. Participamos en la creación de una nueva 
Pol!cfa Nacional Civil. Verificamos la transición a una nueva Fuerza Armada reducida y 
mejor habilitada para desempenar su papel tal como ha sido definido en la Constitución 
Reformada. Tenemos un papel activo en la supervisión de Ja puesta en práctica del acuerdo 
sobre la tierra. Estamos en disposición de asistir de manera que el programa de tierras 
pueda ser ejecutado. 

lOJ 



En suma, eslamos lralando de ayudar a asegurar que las causas del conflicto no se 
vuelvan a repetir. El Consejo de Seguridad y yo mismo asignamos la mayor importancia a la 
consolidación de condiciones estables tras el fin derlnitivo del conflicto que marcamos hoy, 

Pero la responsabilidad primordial recae sobre los salvadorenos. Ni el Secretario 
General ni los "Paises Amigos del Secrelario General" ni nlngUn otro pals extranjero pueden 
reemplazar al pueblo salvadorei\o. Pero puedo asegurarles que, mientras el pueblo 
salvadoreno permanezca nnne en Jos compromisos conlraldos en Chapullepec, la 
Comunidad lnlemaclonal les respaldará, la Comunidad lntemaclonal les apoyaré. 
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