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CAPITULO I 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1. Ubicación geográf;ca de la República de El Salvador 

Es la menor de las Repúblicas que constituyen la 

América Central y la única de ellas que no confina con la zg 

na caribeña del Oceáno Atlántico. Linda por ei norte y por -

el este con la República de Honduras. por el sur limita con-

el Oceáno Pacifico. en una zona costera que alcanza aproxim~ 

damente los 320 Kms. de longitud. por el oeste linda con la

Repúbl ica de Guatemala; la población se concentra en una pe

queña área de aproximadamente 21 ,400 Kms~. lo que representa 

la densidad de población más elevada de algún pafs ~atinoamI 
ricano en el contin.ente. 

1.2 Panorama de la República de El Salvador 

1.2.1. Histórico 

En la época del descubrimiento de América -

el pafs se encontraba poblado por una mezcolanza de mayas y

de unos inmigrantes olmecas los cuales eran conocidos como -

pipiles. a rafz de la conquista a nuestros dfas la población 

original de lo que es en la actualidad la República de El 

Salvador ha ido desapareciendo con lentitud, pero hay que 

señalar que a estas fechas sobreviven descendientes y mest;-



zos producto de la unión de estos con los españoles. 

La conquista de el territorio en el cual se en--

cuentra establecido El Salvador, fue hecha por Pedro de --

Alvarado, después de que este mismo realizó la conquista de 

Guatemala. 

En la época colonial, el territorio se anexó a la 

~Real Audiencia y con posterioridad a lo que se conocía como 

la Capitanía General de Guatemala. Este período tuvo como -

característica principal, el de la catequización de los --

naturales y como consecuencia de lo anterior, la construc-

ción de templos religiosos. Dada la crueldad recibida por -

los indígenas de parte de la encomienda, trajo como result~ 

do que la población disminuyera considerablemente. 

2 • 

Existieron varios intentos con el objeto de lograr 

su independencia, entre los que destacan los de los años de 

1811 y 1814, los cuales resultaron infructuosos. Al procla

mar su independencia la Capitanía de Guatemala, en el año -

de 1821, El Salvador acogió con agrado tal decisión. Cuando 

Guatemala votó en forma afirmativa la anexión de Centroamé

rica al Imperio de Agustfn de lturbide, El Salvador fue de

los que se opuso tenazmente a tal decisión, y esto originó

que fuera forzado a incorporarse. A la cafda del Imperio de 

lturbide a finales del año de 1882, las provincias Centro-

americanas se desligan de México y forman una Federación, -

la cual es conocida como la Federación de Provincias Unidas 

de Centroamérica. Tal Federación tuvo una vida bastante ---



corta, El Salvador proclamó su separación y con posteriori

dad se dió su constitución, todo esto en el año de 1841. 

Es lo anterior a grandes rasgos, un resumen hist& 

rico de la forma como se constituyó lo que en la actualidad 

conocemos como la República de El Salvador. 

1.2.2. Social 

Desde tiempos remotos en El Salvador ha existido

una marcada desigualdad de clases sociales, en la época de

la colonia ya se notaban varios estratos sociales, siendo -

estos: Nobles, agricultores y plebeyos. 

A consecuencia de los despojos sufridos por los -

campesinos de sus tierras, por parte de una minoría de la -

población, existen campesinos, que no cuentan con los ingr~ 

sos suficientes para la satisfacción de sus más elementales 

necesidades. Es lo anterior un claro ejemplo de la gran de~ 

proporción que existe en relación a la repartición de la -

riqueza, acumulándose solo en un reducido número de perso-

nas. 

Por lo que se refiere a la educación, en el año -

de 1975 se estimó que aproximadamente el 40% de la población 

mayor de 10 años es analfabeta; es muy reducido el número -

de personas que se encuentran en edad escolar que tengan -

posibilidad de obtener algún día un título universitario, -

dado que la mayoría de las personas apenas cuentan con los

medios para subsistir. 

3 



La mayoría de la población salvadoreña profesa la 

religión católica y en un reducidfsimo número otras, esto -

demuestra el porqué la Iglesia ha jugado un papel importan

te en el conflicto, tema que se tratará más adelante. 

1.2.3. Político 

Desde los orígenes de vida republicana, la histo

ria política de el país. es de luchas entre liberales y --

conservadores, con el objeto de la obtención de el poder, -

con la frecuente intervención de Guatemala y posteriormente 

de los Estados Unidos, en defensa de sus intereses políti-

cos. 
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Durante el siglo anterior, después de frecuentes

golpes de estado, Maximiliano Hernández Martínez derrocó al 

entonces presidente el Ingeniero Arturo Arauja y estableció 

una dictadura militar comprendida entre los años de 1931 y-

1944, año en que una huelga general en el país lo obligó a

dimitir. En el año de 1945 se llevaron a cabo elecciones, -

resultando triunfador el General Salvador Castañeda Castro, 

de tendencia conservadora. el cual fue depuesto en 1948, -

quedando en su lugar una Junta de Gobierno, misma que cele

bró elecciones en el transcurso de 1950, resultando electo

el Coronel Osear Osario, conocido por sus ideas liberales;

Osorio estuvo en el poder hasta 1956, fecha en que le suce

dió el Coronel José María Lemus, durante el mandato de éste, 

los partidos políticos de oposición, alentados por el triu~ 



fo de Fidel Castro en Cuba, tuvieron un desarrollo de gran 

trascendencia. 

Posteriormente en el año de 1960 asume el poder

una Junta Cívico-Militar, con marcadas tendencias libera-

les, la cual es presidida por el General Gonzalo Yañez, -

siendo depuesta más tarde por otra Junta Militar pero de -

ideas opuestas, ocurriendo esto en el año de 1961. Este -

gobierno presidido por Aníbal Portillo, presenta como ---

característica más importante la de reprimir a los secta-

res de izquierda y la de romper relaciones diplomáticas -

con Cuba. Se creó el Partido de Conciliación Nacional (PCN) 

con el objeto de tratar de legitimar su poder. En el tran~ 
\ 

curso de 1962, resultó electo el único candidato a la pre-

sidencia, el Coronel Julio Adalberto Rivera. 

En 1967 en unas elecciones no tan amañadas como-

las anteriores, sin embargo hay que dejar en claro que el-

ejército jugó un papel importante al controlar los medios

masivos de comunicación y al mismo pueblo, triunfó el 

Coronel Fidel Sánchez Hernández, durante su gobierno acon

teció la guerra con Honduras, y por fin después de 30 años 

se planteó la Reforma Agraria, la cual fue sometida a con-

sulta nacional. cosa que lesionaba los intereses de la 

oligarquía, oponiéndose esta al gobierno y gracias al apo

yo de la derecha del ejército presiona al gobierno y logra 

se dé marcha atrás con el proyecto, lo cual originó------
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las manifestaciones de protesta por parte del pueblo salva

doreño, mismas que fueron reprimidas a través de la violen

cia empleada por el gobierno de Sánchez Hernández. 

Entre lg62 y los primeros meses de lg59 El Salva

dor gozó de una cierta estabilidad política, gracias a los

precios elevados del café en el mercado internacional, en -

segundo término, las elecciones no eran descaradamente fra~ 

dulentas, pero hay que señalar que la izquierda se encontr~ 

ba al margen de las elecciones. 

En 1972 se llevan a cabo elecciones y no obstante 

un fraude se declara vencedor al Coronel Arturo Armando --

Mol ina. la crisis política con tal suceso se avivó y trajo

como consecuencia que se desatara la violencia, tratando al 

mismo tiempo de establecer ciertas reformas sobre todo en -

materia agraria, las cuales jamás se llegaron a aplicar. 

En 1977 se celebran nuevas elecciones presidenci~ 

1 es y tal corno se esperaba, se 11 evaron a cabo en una forma 

fraudulenta, resultando triunfador el General Carlos Humbe~ 

to Romero; el descontento popular se hizo presente para --

repudiar el fraude electoral y el ejército actúo reprimien

do dichos actos de manifestación. 

Del gobierno del General Carlos Humberto Romero,

asf como de los subsecuentes. los trataremos en apartados -

posteriores del presente trabajo. 

1.2.4. Económico 

Dentro del área centroamericana El Salvador es el 
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país que ha alcanzado un mayor desarrollo económico; sin 

embargo, es notorio que su economía sigue dependiendo de la 

exportación d~ la producción de materias agrícolas destina

das a tal fin. Es por lo anterior, que el desarrollo econó

mico del país depende, en gran forma de las fluctuaciones -

de precios de sus principales productos de exportación: 

café, algodón y caña de azúcar en el mercado internacional. 

7 

Antes de los inicios de la segunda guerra mundial, 

El Salvador era un país altamente dependiente de la agricul 

tura; más tarde se logró variar un poco las exportaciones 

al introducir al mercado productos como la caña de azúcar y 

el algodón, aunque hay que señalar que nunca llegaron a 

desplazar la importancia que representa el café para la 

economía del país. 

A partir de la postguerra en el país se nota un -

marcado proceso de industrialización; la oligarquía salvad~ 

reña que a través de los años llegó a acumular un consider~ 

ble capital, optó por canalizarlo hacia la industria. 

La industria en un principio se desenvuelve con -

dificultad a causa de la escazes de vías de comunicación, -

así como por la falta de un mercado interior capaz de asimi 

lar la producción, por el hecho del bajo poder adquisitivo

de la población. 

La riqueza mineral del país es abundante, pero -

por el existente problema d2 la carencia de vías de comuni

cación se ve limitado este beneficio. Cuenta con yacimien-

tos de oro, plata. cobre, plomo, zinc y hulla. 



En relación al comercio, se puede decir que exis

te una balanza favorable, por el hecho de que las exporta-

ciones superan en gran cantidad al de las importaciones. 

"En el lapso comprendido entre los años de 1950 y 

lg57., en el país se presenta un gran auge económico, gracias 

a las condiciones favorables para sus productos de exporta

ción en el mercado internacional. La tasa de crecimiento de 

la economía fue de un 6.2% sin embargo, al desaparecer las

condiciones favorables para sus productos de exportación la 

economía se vió seriamente afectada, presentando una tasa -

de crecimiento de tan solo un 4.6% durante el período de --

1957-1966, el sector agrícola fue el más afectado en este -

lapso, pues crece a una tasa de tan solo 0.3% (1). A dife-

rencia del sector no agrícola que reciente en menor grado -

los altibajos que se suceden en el mercado. 

El auge de la economía salvadoreña depende en 

gran parte de la producción de artículos de exportación en

causados al mercado centroamericano, como norteamericano. 

"El PNB presenta una renta per cápita muy baja e

igualmente mal repartida; en 1965 un 60% de la población 

tenfa entradas económicas menores de 55 dólares, mientras 

que el 8% recibía más del 50% del ingreso nacional." (2) 

(1) Carias, v¡rgilio, Análisis sobre ·e1 conflicto 

entre Honduras y ET Salvador, p. 555 

(2) Enciclopedia Salvat Tomo 11, p. 2982 

8 



En el período comprendido entre lg10-1g80 según -

datos de la CEPAL. el PIS presenta una tasa real de creci-

miento de 5.6% y un ingreso por habitan~e en lg8o de 767 -

dólares. 

1.3. Antecedentes sociales 

1.3.1. Proceso de poblamiento 

Como consecuencia del elevado índice de explosión 

demográfica que se presenta en El Salvador, éste represen~ 

un problema bastante diffcil para el pafs que en las actua

les condiciones de tenencia de la tierra, bajo las que se -

encuentra, de subdesarrollo, da origen a una situación 

crftica; se estima que la densidad de población es de 250 -

personas por Km 2 , lo que representa la mayor de cualquier -

otro pafs latinoamericano. 

Lo anterior ha originado ~ue en el pafs s~ prese~ 
te un grado bastante alto de desocupación; lo cual trae --

como consecuencia que exista una mano de obra barata y que-

los ingresos de los trabajadores sean muy reducidos y subs~ 

cuentemente la existencia de una baja capacidad de compra. 

En las ciudades el desempleo cada dfa se acentúa

más, debido a que el crecimiento de la población es cada -

vez muy alta para que la industria del pafs pueda absolver

la. En el campo. el desempleo va en aumento, como resultado 

de que el campesino no facilmente encuentra acomodo en las

grandes haciendas, ni tiene facilidades para laborar sus -

tierras, los campesinos que emigran hacia las ciudades, ---

g 
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tienen posibilidades casi nulas de encontrar empleo, por el 

hecho de que no se crean empleos suficientes para satisfacer 

las solicitudes de personas desempleadas. 

1.3.2 La formación de una sociedad burguesa 

A finales del siglo pasado se lleva a cabo una -

transformación de la tenencia de la tierra en El Salvador.

y de un territorio que en su mitad se encontraba estructur~ 

do en ejidos y comunidades indígenas, la cual en un lapso -

de cuatro décadas pasa a manos de los cafetaleros y de los

tradicionales hacendados. Esa transformación de la estruct~ 

ra económica de tipo colonial existe hasta la segunda mitad 

del siglo anterior. surgió a raíz de la Ley de extinción de 

1882. expresión de los intereses de los terratenientes y 

que ahora forman parte de la oligarquía, la cual se encon-

traba con el problema de la escasez de tierras para el cul

tivo del café. 

El nacimiento de la burguesfa salvadoreña se en-

cuentra ligada al café como producto de exportación. El de~ 

pojo de las comunidades trajo aparejado consigo la concen-

tración de las tierras, el monopolio agrícola y la formación 

de un campesinado sin tierras. 

Existieron otras leyes que favorecieron la concen 

trac16n de la tierra, como por ejemplo; la Ley de Extinción 

de Comunidades de 1881. la Ley de Propiedad, Raíz e Hipóte

ca de la Tributación de los Terrenos Rústicos, ambos de ---

1897 y el acuerdo emitido en 1912 sobre el reparto gratuito 



de Tierras Comunales. En la segunda década del presente --

siglo la oligarquía se encontraba comprendida por un reduci 

do número de familias. catorce, grupo que ha aumentado, --

pero en grado mfnimo. "Para el censo de 1932 la tierra est.!!_ 

ba practicamente repartida. El censo del año de 1930 señal.!!_ 

ba la tenencia de la tierra concentrada en el 1% de la po-

blación." (3) 

Entre los componentes de la oligarquía se encuen

tran grandes productores y exportadores de café. Hay que -

señalar que también tienen bajo su poder el control del 

comercio. la industria y la banca. 

Existe la idea de que la oligarquía se encuentra

dividida. una que abarca el campo agrario financiero. la -

cual detiene todo intento de repartición de la tierra que -

se encuentra concentrada en un reducido número de familias

y el de mantener los salarios lo más bajo posible; la o:fra

parte de la oligarquía, es conocida como el sector agrario

industrial-financiero. tiene como objeto modificar el sist~ 

ma de tenencia de la tierra, con la tendencia a favorecer a 

los agricultores hasta cierto límite. 

A pesar de las divergencias existentes entre estas 

2 fracciones, en la crisis política por la que atraviesa El 

Salvador. se ha unido, presentando un frente común en rela

ción al problema; la banca. la tierra, la industria. son -

las bases sobre las cuales se asienta la oligarquía. 

(3) Nunfio. Obdul io. "Radiografía de la Guerra 

del futbol o de las Cien Horas", p. 663. 

11. 



12. 

1.3.3. La lucha de clases 

El rápido desarrollo del proletariado, aumenta el 

problema de la sobrepoblación, el creciente aumento de ---

poder de un reducido número de familias, el creciente pro-

blema de desempleo, de la miseria y del hambre, trajo como

consecuencia que las protestas y reclamos de los trabajado

res del campo, así como de los trabajadores de las ciudades, 

se hicieran cada vez más frecuentes y más fuertes, especial 

mente el de los primeros, por ser la economfa del pafs ---

dependiente de la agricultura, sobre todo del cultivo del 

café. 

Las primeras protestas acerca de la expropiaci6n

de los ejidos y terrenos comunales se efectuaron en la déc~ 

da de los años sesentas del siglo anterior, pero es hasta -

el presente siglo, en los años veintes, en que se llevan a

cabo las primeras huelgas, teniendo como principales deman

das el mejoramiento en relación a las condiciones de vida y 

de trabajo. Todos estos movimientos de protesta fueron apl~ 

cados por la fuerza, hasta llegar al aniquilamiento de un -

gran número de personas, las cuales aún en nuestros dfas -

son cosas de la vida cotidiana. 

1.4. Antecedentes políticos. 

1.4.l. Insurrección campesina de 1932 

Todas las medidas represivas utilizadas por el 

gobierno no fueron suficientes para aplacar las muestras de 
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descontento empleadas por el pueblo. Tales métodos aunados 

a la crisis económica por la que atraviesa el país, produ.f.· 

to del bajo precio del café en el mercado internacional a

partir de 1926, siendo dicho producto el pilar de la econ.Q_ 

mía salvadoreña. 

La crisis mundial de 1929 tuvo a su vez una re--

percusión il'lportante en El Salvador; como ya se ha señala-

do con anterioridad los precios de los productos de expor-

tación sufrieron un deterioro considerable y como consecue!!. 

cia se hizo indispensable la reducción de los salarios de-

los campesinos. Es entonces, cuando los campesinos comien

zan a agruparse para reclamar el pago de sus salarios ant~ 

riores, así como también los obreros protestan por la fal-

ta de pago de salarios y por lo reducido de los mismo_~· La 

nula participación del gobierno en solucionar los prcible-

mas planteados por los obreros y los campesinos, la impla!!. 

tación de un gobierno militar, trajo como resultado que se 

considerara al levantamiento como el medio idóneo para ---

llegar al poder y así establecer las medidas pertinentes -

para resolver la crisis. 

La situación de la crisis desembocó en que, en -

enero de 1932, se iniciara la insurre~ció~ siendo uno de -

sus principales dirigentes Farabundo Martí, todo indicaba

que la premura de la sublevación se encontraba condenada -

al fracaso; el movimiento fue reprimido con una saña inau

dita y miles de campesinos y obreros encontraron la muerte 
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y muchos más tuvieron que emigrar fuera de las fronteras 

del pa'is. Virgilio Carias señaló que el levantamiento camp~ 

sino de 1932 fue sofocado a un costo de vida calculado ---

entre 18 mil y 40 mil personas. Durante 1 os meses de febre

ro y marzo del mismo año. la persecución prosiguió. " .•• La 

guerra de exterminio tenfa dos objetivos, escarmentar para

siempre a las masas. que fuera masiva y aniquilar a sus --

dirigentes para que la reorganización popular fuera imposi

ble en tres generaciones." (4) 

1.4.2. Cambios en la estructura y régimen de gobierno. 

A partir de final es de 1931. El Salvador vive por 

gobiernos encabezados por militares. Lo que ha cambiado son 

los nombres. pero todos tienen como factor común, una acti

tud represiva en contra del pueblo. todo esto en el trans-

curso de cincuenta años; la oligarquía. siendo incapaz de -

mantenerse en el poder ha tenido que recurrir al ejército -

para garantizar el establecimiento de sus intereses. 

" ••• el surgimiento del militarismo en El Salva-

dor está ligado a causas internas. como la revolución camp~ 

sina de 1932 y a causas internacionales, como la crisis de-

1929. Cuando a dichas circunstancias se une un vacio de 

poder. surge la oportunidad para que aparezca la dictadura

Hartinista. de diciembre de 1931 a mayo de 1944. Se trata -

de una dictadura paternalista, luego institucionalizada en-

(4) González Janzen. Ignacio~· La batalla de El Salvador, .. 

p. 25 



el control del poder por sucesivas camarillas de militares, 

servidores de la oligarquía interna y del imperialismo---

externo." (5) 

Desde un principio, la solución militar represen

tó la respuesta al fracaso de legitimación a través de la -

vía electoral, cuando el pueblo exige reformas al sistema y 

las mismas son contrarias a los intereses de la oligarquía. 

los integrantes de esta buscan el respaldo de los militares 

para poner fin a un régimen civil y sustituir a lo que con

sideran ellos personas incapaces de gobernar. Es en dicho -

momento cuando se cierran de una manera tajante las perspe~ 

tivas de establecer un estado democrático. 

El pueblo, al actuar dentro de la Ley, encuentra

constantemente una creciente respuesta armada, por lo que -

todo parece indicar que es dentro del ejército donde s~ --

dirimen los conflictos políticos. El ejército invariableme~ 

te se ha mantenido del lado de la oligarquía y pcr lo gene

ral ha tenido una intervención en el conflicto, desempeñan

do un papel reaccionario. en el que siempre ha existido una 

posibilidad reformista que nunca ha sido posible establece~ 

se. 

"Los militares se sienten los defensores de la 

Patria, pero lo cierto es que defienden los intereses de 

grupos económicos del país unidos a otros externos .•• no se 

(5) Monteforte Toledo, Mario, Centroamérica, Tomo 

II, pp. 179-180 

15. 
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puede afirmar que los militares forman parte de la burgue-

sía, aunque gocen de un alto nivel económico, teniendo par

lo mismo tierras y negocios. No pertenecen a ella ya que -

los medios de producción están en manos de la burguesía 

terrateniente, la industrial y financiera." (6) 

1.4.3. Partidos Políticos 

Un aspecto que no puede dejarse pasar por alto, -

es el de los partidos políticos que han participado en la -

lucha electoral salvadoreña, pero que frecuentemente se ven 

afectados por elecciones fraudulentas. factor que ha influi 

do en el descontento popular. 

1.4.3.1. Partido de Conciliación Nacional (PCN) 

Fundado en el año de 1961. había sido desde ese -

entonces hasta el golpe de estado de 1979, el partido ofi-

cialista que había encumbrado a la presidencia de la repúbli 

ca a cuatro militares mediante escandalosos fraudes electo

rales y en gran medida propició la inestabilidad social del 

país. 

1.4.3.2. Partido Demócrata Cristiano (PDC) 

Fue fundado en el año de 1960 y se puede decir -

que es un partido electorero; entre sus principales miembros 

se encuentran personas de alta posición social, pero que se 

encuentran al marge~ de la oligarquía, la mayoría de sus 

integrantes pertenecen a la clase media y obreros que trab~ 

----------{ 6) Ibid., pp. 206-210 
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jan en las industrias de los primeros. 

1.4.3.3. Unión Nacional Opositora (UNO} 

Es una alianza de partidos de diversas tendencias 

políticas, con el objeto de contender en contra del partido 

oficialista (PCN}, se encontraba formada por el Partido --

Demócrata Cristiano (PDC}. Movimiento Nacional Revoluciona

rio (MNR} y la Unión Democrática Nacionalista (UDN). 

El MNR, se creó como un grupo de estudios polfti

cos en 1956; se encontraba integrado por personas de un 

alto nivel intelectual. pero con poca influencia en los 

grupos sociales mayoritarios. 

Originalmente la UDN, fue fundada como un partido 

de derecha; pero posteriormente al integrarse personas con

ideas comunistas se modificó su orientación polftica y se -

convirtió en la cara legal del Partido Comunista Salvadore

ño (PCS}. 

1.4.3.4. Alianza Republicana Nacionalista (ARENA} 

La Alianza Nacionalista nació como una expresión

de la extrema derecha a finales de 1979. A mediados de 1980 

era el Partido Republicano Nacionalista y en marzo de 1982, 

cambió el nombre por el actual, es la cobertura polftfca de 

las organizaciones clandestinas de derecha. 

1.5. Antecedentes Económicos. · 

1.5.1. La Guerra con Honduras. 



La guerra del Salvador con Honduras de 1969, es -

un efecto de la crisis económica del mercado Común Centro-

americano. En el plano económico de centroamérica es clara

mente visible que el desarrollo industrial de El Salvador -

se basaba en el mercado que encontraba en otros pafses del

área donde el desarrollo es menor. tal y como lo era el 

caso de Honduras. 

En tales condiciones la burgÜesfa salvadoreña cu

bre con su producción el mercado de Honduras, que es un 

país principalmente exportador de productos agrícolas. Hon

duras comienza a aplicar una polftica de expulsión de los -

salvadoreños, cuyo origen se remota a los que huyeron de la 

persecución que efectuó, Maximiliano Hernández Martínez en-

1932 en contra de los campesinos. 

Lo anterior trajo como consecuencia que se origi

nara un grave problema para la burguesía salvadoreña, ya 

que con tal hecho quedaba bloqueado el mercado principal de 

sus productos industriales y como segundo término al repa-

triarse miles de salvadoreños el problema social se agudiz~ 

Esta situación la aprovechó el gobierno salvadoreño para -

iniciar una campaña contra Honduras, con el objeto de----

contrarrestar el descontento interno, es decir, para desviar 

la atención de la población de los problemas internos a los 

externos. 

Al final de cuentas, El Salvador decide ir a la -

guerra con Honduras debido, principalmente. a la presión de 

los terratenientes apoyados por los reaccionarios del 

18. 



gobierno y por la propia guardia nacional, que se encontra

ban alarmados por el regreso de campesinos salvadoreños --

desde Honduras, los que vinieron a constituir un elemento -

más de presión social, poniendo en peligro las estructuras

que permiten a los terratenientes y al ejército detentar el 

poder económico-político. 

Esta presión que fue fundamental para que el 

gobierno llegara a la guerra, nos da una clara idea del 

enorme poder político que posee la oligarquía salva~oreña:

derivada de la tenencia de las tierras y del incondicional

apoyo que recibe del ejército. Oligarqufa y las Fuerzas --

Armadas han constituido un sistema de represión claramente

estructurado y su reciprocidad entre las mismas ha dado --

origen a la existencia por muchos años de un sistema' milit~ 

rista. 

Es pues, según Rafael Menjfvar, un problema de -

fondo el desarrollo de la industria salvadoreña, ligada 

estrechamente con capital norteamericano, que inunda el me~ 

cado Hondureño y limita los esfuerzos de la burguesia loca1 

que trata por todos los medios a su alcance desarrollar la

creación de pequeñas y medianas industrias. 

• •.• con el tiempo, los efectos de esta guerra -

económica entre las burguesías de El Salvador y de Honduras, 

serían mucho más politices que estrictamente económicos, -

por primera vez en muchos años, miles de campesinos expuls~ 

dos de Honduras inundan las ciudades y agravan los proble--

19. 



mas existentes." (7) 

1.5.2. Desarrollo agrícola. 

Es indudable que El Salvador es un país que depe~ 

de en gran medida de la agricultura. En el sector agropecu~ 

rio, el café es el principal producto de exportación, si--

guiéndole en orden de importancia el algodón y en un tercer 

término el azúcar, encontrando como principal destinatario

los Estados Unidos. 

20. 

El sector agropecuario seguirá teniendo una gran

importancia dentro de 1 a economía del país. por 1 o que el 

gobierno se ha preocupado en darle impulso, con el objeto -

de disminuir la dependencia de las importaciones de produc

tos agropecuarios y poder incrementar las expor~aciones. 

La agricultura no solo se ve reflejada dentro del 

PNB, sino que también se manifiesta en el hecho de que gran 

parte de la población económicamente activa desempeña una -

actividad dentro de éste campo. En El Salvador llegó el mo

mento en que el sector agrícola aportaba casi el 90% de la

generación de divisas para el país, pero esa relación en el 

año de 1980 decayó a un 65%. No fue solamente el café los que 

ampliaron la participación en el mercado internacional, sino

que en gran medida influyó la diversificación que se efec-

tuó posteriormente de la segunda guerra mundial, como 1 o fueron 

el algodón y el azúcar. 

(7) lbid. 
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1.5.3. Desarrollo industrial 

El pafs comenzó apreciar un notorio proceso de i~ 

dustrialización a la terminación de la segunda guerra mun--

dial. El sector industrial se vi6 altamente favorecido par

la creación del Mercado Común Centroamericano (MCC) en 1960, 

en virtud del Tratado de Integración que establece altos --

impuestos contra las importaciones de productos manufactur~ 

dos procedentes de fuera del área, y por lo tanto, los pre

cios de estos productos aumentan considerablemente. El 

Salvador aprovecha esta situación y basado en su potencial-

económico comienza con la producción de estos artículos y -

los coloca en el área centroamericana, convirtiéndose en el 

exportador por excelencia de esta área. 

De lo anterior se desprende que las exportaciones 

encaminadas al mercado centroamericano y norteamericfno son 

fundamentales para el incremento del desarrollo de lá indu~ 

tria y por subsecuente de la economía de El Salvador. El 

principal sector dentro de la industria lo es la manufactu

rera. En la actualidad, uno de los principales objetivos es 

el de diversificar la industria, con la finalidad que tenga 

el auge que representó cuando fue creado el Mercado Común -

Centroamericano. 

La industria salvadoreña presenta como una de sus 

principales características la de operar con productos ---

importados semi-elaborados, por lo que no se estimula la -

producción de materias primas-del pafs; en gran medida ---

pertenece a grandes inversionistas extranjeros, lo cual 



genera que gran cantidad de ganancias se vayan del país en 

lugar de reinvertirse. 

las industrias instaladas en el pafs tienen 

una dependencia acentuada respecto de los Estados Unidos,

ya que ellos han de comprarles más de un 35% de las mate-

rias primas necesarias para las industrias, asf como un --

30% de los bienes de capital, que también son adquiridos -

en el mismo pafs." (8) 

Las principales industrias del pafs emplean ---

materias primas extranjeras en gran cantidad que van del 

90 a 100% y es en estas donde se presenta la mayor influen 

cia de capitales extranjeros. Hay que mencionar que son -

estas empresas las que tienen el mayor número de exporta-

ciones en los demás pafses del área. 

22. 

(8) Godtnez. Carlos, "Imperialismo y Clase Social 

en el proceso de la Integraci6n Centroamerica 

~"• F.C.P. y S., NOV., 1973. 



CAPITULO II 

INICIACION DE LA GUERRA CIVIL 

2.1. El Gobierno del Gral. Carlos Humberto Romero 

A finales de 1976, se denota una gran agitación -

política, la cual no se apreciaba desde la insurrección --

campesina de 1932. Sin embargo, durante 1 as elecciones de -

1977 la coalición de la Unión Nacional Opositora (UNO) se -

presentó a las elecciones presidenciales, obteniendo la 

victoria, misma que el gobierno le negó. Esto no hizo sino

agravar la situación, el movimiento popular comenzó a ser -

más fuerte; en tal situación asume la presidencia de la --

República el General Carlos Humberto Romero, el cual ejer-

ció el poder del lo. de octubre. al 15 de agosto de 1979. 

Sin embargo, Romero fue el hombre fuerte durante

el gobierno de su antecesor en la Presidencia ei' Coronel 

Mol ina y asumió la tarea de aniquilar toda oposición al 

régimen, oposición surgida, porque los gobiernos en turno -

han respondido a los intereses contrarios a los de las ---

mayorías, sin que se haya encontrado una solución adecuada

ª los problemas económicos y sociales del pueblo salvadore

ño; la desnutrición, el analfabetismo, la falta de atención 

a la salud, la carencia de empleos para satisfacer la dema~ 

da de los mismos, son males a los cuales no se les ha dado

una solución justa, ~a que esto implica afectar los intere

ses de los grupos económicos que detentan el poder. 

23. 
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2.1.1. Características generales 

El gobierno del militar Carlos Humberto Romero, -

se caracterizó desde sus inicios por una brutalidad represi 

va y por una tendencia ideológica ultraderechista. Lo cual

no menguó el descontento popular, sino por el contrario, 

este creció y trajo como consecuencia que el pueblo se movi 

lizara y organizara. Comenzando de esta forma la participa

ción directa de diversos sectores de la población en la 

lucha polftica del país, como es el caso de campesinos, 

obreros, estudiantes universitarios. asf como de los traba

jadores de ramas tan importantes de la economfa del país -

como la energfa eléctrica, agua, telecomunicaciones y tran~ 

porte. 

Ante tal situación, Romero pretende establecer -

una política en la cual tuvieron participación algunos sec

tores como lo es el caso de la iglesia de los pobres y de -

la Unión Nacional Opositora (UNO); todo esto con el objeto

de ganarse la simpatfa de los anteriores y asf conseguir -

aislar al sector insurgente de izquierda, los cuales exigi~ 

ron el cese de la violencia. misma que no se pudo lograr. 

"A partir del a~o de lg79, en el mes de junio, -

aumentaron las dificultades de Romero para gobernar. La --

dinámica misma de su política lo llevó a apoyarse cada vez

más en la represión.• (9) 

(9) Tirado, Manlio, La Crisis Política en El Sal

vador, p. 56 
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La situación día a día se deteriora y esto se ---

refleja en el descontento popular. que cada vez se manifie~ 

ta con mayor fuerza. El PIB en 1977 fue de 2,184 millones -

de dólares, en una población de 4,393: por lo que represen

taba un PIB por habitante de 497 dólares (al cambio existe~ 

te en 1970). El PIB durante 1979 aumentó 1 igeramente a ----

2 ,272 millones de dólares, en una población que también ---

* creció a 4 ,658. lo cual trae como consecuencia que el PIB 

per cápita disminuyera a 488 dólares {al cambio de 1970); -

según datos de CEPAL. sobre la base de cifras oficiales. 

Otro de los datos proporcionados por el mismo --

organismo y que nos da una clara idea del deterioro de la -

economía del país son los siguientes: 

En 1978, el 
\ 

sueldo y salarios mínimos de los tra-

bajadores agropecuarios con la excepción de los recolecto--

res de café, caña de azúcar y algodón. fue de 5.9. al año -

de 1979, los ingresos habían disminuido a 1.7. La tasa de -

desocupación, según porcentajes. en el año de 1978 fue de -

3.7%, la que aumentó al año siguiente a 6.7i. 

Por otro lado. prosiguieron los cierres de empre

sas, los despidos masivos y la falta de cumplimiento en los 

contratos colectivos por parte de los empresarios. Todo 

esto llevó a que gran cantidad de mano de obra se encontra

ra sin oficio, o que se dedicara a trabajos irregulares. La 

mayoría de esos desempleados viven en condiciones mínimas -

de higiene. salud, nutrición y educación, con lo que se --

completa el panorama del grave deterioro de las condiciones 

(*)En miles. 
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de vida del pueblo salvadoreño, situación que ha derivado -

en el recrudecimiento del conflicto en El Salvador. 

" .•• al mismo tiempo que lanzaba la represión, 

Romero maniobraba a fin de atraerse fuerzas de oposición 

moderada. Convocó a un foro nacional para examinar la situ2_ 

ción del !)afs y proponer soluciones a los grandes problemas nacionales. 

A Esa reun1ón solo concurrieron los representantes del 

gobierno y de la oligarqufa, asi que su maniobra fracasó." (10) 

A estas alturas la presión popular es tan grande, 

que el descontento se refleja en un importante sector de la 

iglesia, así como del ejército mismo. 

"La lucha continaa, crece dfa a dfa, la Embajada

norteamericana acelera las consultas; queda una sola alter

nativa viable, reemplazar a Romero por una Junta Cfvico-Mi-

1 itar que anuncie la democratización del pafs, neutralice -

al movimiento de masas y aisle, aniquile a las fuerzas rev~ 

lucionarias." (11) 

2.2. El golpe civico-militar del 15 de octubre de lg79. 

La cada vez más deteriorada imágen del gobierno -

de Romero ante la comunidad internacional, fue uno de los -

factores que influyeron determinantemente para tomar la --

decisión de reemplazarlo en el poder. Otro factor que infl~ 

yó en gran medida, fue el triunfo de la revolución sandini~ 

(10) Tirado, Manlio, Op. cit. p. 77 

(11) González Janzen, Op, cit. p. 59 
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ta en la vecina Nicaragua, ya que se temía que de continuar 

en el poder Romero, podría suceder lo mismo en El Salvador. 

Comenzó a correr el rumor de que se preparaba un

gol pe de estado en contra del gobierno de Romero y es así -

como el 15 de octubre de 1979, los jóvenes militares logra

ron el control del ejército y finalmente es depuesto del 

poder; su lugar fue tomado por una Junta Cfvico-Militar. 

Dicho movimiento golpista tenía como objetivo ---

primordial detener al movimiento popular, en base a neutra-

lizar a los sectores del ejército. la empresa privada, par

tidos que de alguna manera buscaban una solución justa y -

democrática a la situación por la que atravesaba el país. 

Se trata de impulsar un proceso de reformas con -

un objetivo político, como lo era el caso de incluir a alg~ 

nos sectores dentro del gobierno y así tratar de que' tal 
¡ 

medida sirviera como una válvula de desahogo del desconten

to popular; el objetivo de las reformas no fueron de carác-

ter económico-social. sino de índole político y por eso han 

sido un fracaso económico y también político. 

2.2.1. La integración de la Junta Revolucionaria de Gobierno. 

Como ya se ha señalado con anterioridad, el golpe 

fue encabezado por la oficialidad jóven del ejército, la -

cual no contaba con el respaldo popular ni tenia una orien

tación política definida. En un principio la Junta fue bien 

vista por la llamada Iglesia de los pobres, misma que tenía 

la esperanza de que por fin la violencia llegara a su térmi 
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no, la cual ya había cobrado un gran número de víctimas en

tre los bandos contendientes y la población en general. 

la Junta Revolucionaria de Gobierno quedó integr~ 

da por dos militares y tres civiles, siendo los primeros 

los Coroneles Jaime Abdul Gutiérrez y Adolfo Majano; por lo 

que respecta al resto de los miembros de la Junta, estos 

eran Román Mayorga Quiróz, Rector de la Universidad Centro

americana; Manuel Ungo, Secretario General del Movimiento 

Nacional Revolucionario y Mario Andino, representante del 

sector privado. 

El nuevo gobierno fue formado sin escuchar la --

opinión de las organizaciones político-militares del pueblo, 

que con el accionar de los frentes de masas, habían creado

el ambiente propicio para el derrocamiento del General 

Romero. 

2.2.1.1. la primera proclama del Gobierno. 

El día del golpe de estado, la oficialidad del 

ejército salvadoreño emitió su primera proclama, misma que

fue calificada tendiente hacia la izquierda, como observa-

ción de la situación política. 

En su parte medular, la proclama señalaba que la

situación anárquica imperante en el país es una consecuencia 

de las actividades encabezadas por elementos extremistas y

la incapacidad del gobierno por controlarlas, agregando a -

lo anterior la violación de los principios elementales de -

la Constitución como la no participación de todos los sect~ 
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res en la toma de grandes determinaciones; el uso de la --

violencia para resolver los problemas políticos, provocando 

el enfrentamiento de las fuerzas armadas con el pueblo. 

De tal manera, las fuerzas armadas decidieron 

establecer las bases y el ambiente propicio para llegar a -

la democracia y la promesa de efectuar en un futuro elecci~ 

nes libres, con el objeto de que el pueblo eligiera a sus -

gobernantes. 

2.2.1.2. La segunda proclama de Gobierno. 

La segunda proclama del ejército tenía por objeto 

fundamentar las acciones del ejército en diversos medios 

destacando entre estos los siguientes: > 

1.- En las constantes violaciones de los derechos 

por parte del gobierno de Romero; 2.- El mismo régimen ha -

fomentado y tolerado la corrupción; 3.- Ha creado un desas

tre en la economía del país y en la vida social del mismo;-

4.- Ha desprestigiado profundamente al país y a las fuerzas 

armadas. 

En la proclama se sefialaba también que "los ----

gobiernos en turno, producto de escandalosos fraudes elect~ 

rales, han adoptado programas inadecuados de desarrollo, en 

el que los tímidos cambios de estructuras planteados han 

sido frenados por el poder económico y polftico de sectores 

conservadores, los cuales en todo momento han defendido sus 

intereses ancestrales de clases dominantes, poniendo inclu

so en peligro el capital consciente de proyección social 
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del país, el cual ha manifestado su interés en lograr un -

desarrollo económico justo para la población". (12) 

La Junta Revolucionaria de Gobierno encuentra 

cada vez más fuerte oposición de las masas populares y sus

organizaciones, las cuales señalan el rápido deterioro del-

gobierno reformista. A finales de 1979, los objetivos de la 

Junta eran discutidos, tales reformas hicieron proveer la -

posibilidad de un golpe de Estado por parte de sectores más 

conservadores dentro de las fuerzas armadas; pero fue a 

principios de 1980 cuando las cosas tomaron otro rumbo ----

diferente. 

2.3. La oposición del clero ante el Gobierno. 

Hasta el año de 1977 la Iglesia Católica en El 

Salvador se caracterizó por su tendencia conservadora, pero 

es a partir de este año cuando da un cambio con tendencias-

de izquierda, dicho cambio derivado por el hecho de que los 

sacerdotes al estar en contacto directo con los marginados-

de la ciudad y del campo, pudieron apreciar las deplorables 

condiciones de vida de las mayorías. 

Sin lugar a dudas la Iglesia Católica Salvadoreña 

ha jugado un papel muy importante en el conflicto, dada la

gran influencia que ésta tiene sobre las sociedades tradici~ 

nalistas, en las que se da una gran importancia a la educa-

(12) L6pez Valecillos, Italo, "Rasgos Sociales y

Tendencias Políticas en El Salvador", p. 173 
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ción católica desde el nacimiento hasta la muerte. Pero es 

de hacerse notorio. que ha sido la tribuna, para protestar 

contra la represión. la violación de los derechos humanos-

y la injusticia social que impera en El Salvador, valiénd~ 

se de su autoridad espiritual. 

La Iglesia Católica se encuentra dividida en El

Salvador; el ala derecha, conocida como la iglesia tradici~ 

nal, y la de izquierda es la que se conoce como la lgl esia 

de los pobres. siendo esta última la que defiende los int~ 

reses de los grupos marginados y se solidariza con las 

masas. 

El principal dirigente hasta su muerte fue: el 

Monseñor Osear Arnulfo Romero. Dada la gran influencia que 

Monseñor Romero ejercfa sobre la población salvadoreña. se .. 
convirtió en una figura internacional; criticó publicámen-

te la violencia de los grupos militares y privados en con

tra de los campesinos. así como el asesinato de muchas --

personas cuya posición política era contraria a la extrema 

derecha. 

El distancia.miento entre el gobierno y la llama

da iglesia de los pobres. a traido como consecuencia la -

muerte de sacerdotes partidarios a esta ala de la iglesia-

salvadoreña, debido a la represión sufrida, misma que tie

ne su origen en el gobierno. Lo anterior ha desembocado. -

que el conflicto saliera a la luz de la comunidad interna-

cional, ya que diversas agrupaciones presionaron para que

las persecuciones cesaran en contra de los religiosos sal-
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vadoreños. 

El sector de extrema derecha se encuentra conven-

cido de que los miembros de la iglesia de los pobres apoyan 

a la guerrilla en contra del gobierno. de ahf el aumento de 

tensión entre las fuerzas armadas y la iglesia católica. 

Sin embargo, estos últimos continúan manifestando que la 

represión ha sido la causa para propiciar el descontento, -

la subversión y la insurrección del pueblo salvadoreño en -

busca de una mejor justicia social. 

2.3.1. La muerte del Arzobispo Osear Arnulfo Romero. 

La crisis polftica en El Salvador aumentó consid~ 

rablemente, cuando grupos de extrema derecha asesinaron al

Honseñor Romero. Debido a las denuncias hechas por Monseñor 

Romero y de la gran influencia que tenfa sobre la comunidad 

salv~doreña, se habla convertido en un fuerte opositor del

gobierno, por lo que fue amenazado de muerte y existieron -

varios intentos por conseguirlo. 

El día 23 de marzo, Monseñor se dirigió a los --

soldados salvadoreños con estas palabras • ••. les suplico.

les ruego, les ordeno en nombre de Dios que cese la repre--

sión, recuerden que los campesinos muertos también son sus

hermanos. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden 

si va contra su conciencia.• {13) Al dfa siguiente, 24 de -

marzo de 1980, fue asesinado. 

hace dos mil años, fueron los cristianos los 

---------- ( 13) Gilly, Adolfo, Guerra y Polftica en El Salva 
dor p. 80 
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masacrados por los poderosos de Roma; ahora son los cristi~ 

nos otra vez perseguidos. La historia solo cambia de perso

najes, nombres y situaciones, pero el agua de los ríos no -

se detiene. Monseñor Romero y Galdamás sabía esta verdad --

histórica y por eso apoyaba el proyecto popular de las gue

rrillas. Se congratuló cuando surgió la Coordinadora de ---

Masas, porque entonces, dijo, era un principio para romper-

la mentira y el poder de los ricos. Sabía también que lo -

iban a matar. y Así fué." (14) 

2.4. El Gobierno del Ingeniero José Napoleón Duarte. 

La renuncia masiva de funcionarios del gobierno,-

incluyendo la de los tres miembros civiles de la Junta, dió 

paso a que uno de los partidos de oposición, la Democr~cia

Cristiana, aceptara la responsabilidad de constituir u~ --

gobierno y sustentara políticamente a la Junta de Gobierno. 

La renuncia masiva de los primeros integrantes de la Junta

y de su gabinete, se produjo luego de plantear un ultimátum 

a efecto de que se cumplieran los primeros postulados ini-

ciales de las proclamas y que fueran separados los represe~ 

tantes del sector privado. La respuesta de las fuerzas arm~ 

das no fue satisfactoria y los firmantes decidieron renun-

ciar. Fueron designados los doctores, José Antonio Morales

Erhlich y Héctor Dada Hirezi, democristianos y el médico --

(14) Véase, Excélsior, México, D.F. 25 de abril 

de 1981 p. 1 • 
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canciller Dada renunció y salió al exilio voluntario. 
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Al mismo tiempo, un gran número de hechos violen

tos provocan situaciones que orillan al país a situaciones

sumamente críticas. Al renunciar Dada Hirezi en marzo de --

1980, el ex-candidato a la presidencia José Napoleón Duarte, 

se constituyó en miembro de la misma. hasta que, a la sali

da del Coronel Majano, Duarte se constituye en Presidente -

de la Junta. 

Durante el gobierno de Duarte, los hechos de vio

lencia pasaron a ser cosa de rutina. la virtual guerra 

civil provoca enfrentamientos permanentes. así como acarrea 

la muerte de guerrilleros. de miembros de las fuerzas de -

seguridad. campesinos y demás integrantes de la población.

Según datos del Socorro Jurídico del Arzobispado a lo largo 

de 1980 las bajas aproximadas eran de 10,000 personas muer

tas en hechos violentos. 

En el campo económico, se encuentra una serie de

facetas de la crisis por la que atraviesa El Salvador; como 

lo es el caso de la pérdida de dinamismo en el sistema de -

producción y un rápido crecimiento en los niveles de desem

pleo. Además el pafs atraviesa la situación con grandes --

problemas de carácter financiero, inflacionarios, con pro-

blemas monetarios, de desajustes en el comercio exterior y

en la balanza de pagos. 

Se puede observar en primer término que en reali

dad ha existido un debilitamiento del proceso productivo. 
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Entre 1979 y 1981, según CEPAL, el PIB había de-

clinado a un ritmo anual superior al -9%; el PIB per cápita 

disminuyó a un promedio anual de -12%. La tasa de desempleo 

y el índice de crecimiento de precios aumentó considerable

mente y el consumo per cápita disminuyó en 1980 a 5%. El 

conjunto de elementos que determinaron dichos índices nega

tivos prosegufan surtiendo sus efectos, y la CEPAL pronosti 

caba que la economfa salvadoreña marchaba cuesta abajo. 

Por otro lado, en relación al problema de la ----

balanza de pagos durante el año de 1980, según CEPAL. el 

crecimiento de la exportación de bienes, fue menos negativa 

que las importaciones. lo cual 1 levó a una leve recuperación 

de la balanza comercial, que se mantuvo deficitaria por 200 

millones de dólares. 
i, 

La violencia política, dió origen a una pérdida 

de confianza, con los consecuentes efectos negativos de in-

versión extranjera y fuga de capitales, lo cual disminuyó -

el ahorro, la inversión y debilitó las posibilidades de 

crecimiento económico. En tal situación Duarte renunció a -

la presidencia y fue exiliado. 

2.5. El Gobierno de Alvaro Magaiia. 

El día 22 de abril de 1982, se integró la Asamblea 

Constituyente compuesta por 24 Diputados, en la cual se co~ 

ligaron 3 partidos políticos: Alianza Republicana Naciona-

lista, Acción Democrática yel Partido de Conciliación Naci.!!_ 

nal, con el objeto de contrarrestar poder al Partido Demó--
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crata Cristiano, con lo anterior resultó Presidente de la -

Asamblea el líder de ARENA, Roberto D'Aubuisson. 

Una semana más tarde, fue elegido presidente pro

visional el Dr. Alvaro Magaña, al cual se le reconocía una

amplia trayectoria dentro de las finanzas públicas. 

2.5.1. Características generales. 

Desde un principio propuso un plan que entre sus

puntos relevantes, destacaba encontrar el camino para la -

pacificación del pais y en el cual las inquietudes políticas 

se hicieran saber a través del camino institucional, que -

todos los sectores sociales participaran en el establecimien 

to de un estado democrático, así como que el estado fuera -

la garantía para el respeto de los Derechos Humanos. 

Todo indica que los objetivos del plan de Dr. 

Magaña, solo quedaron en simples propósitos, ya que la vio

lencia en El Salvador no ha dejado de estar latente. Uno de 

los hechos de mayor relevancia del gobierno de Magaña lo es 

el aumento de la presencia militar de los Estados Unidos en 

la guerra, cada vez su participación es más notoria en el 

aspecto estratégico militar, algo que ha influido en gran -

medida en el desarrollo del conflicto. 

Las cuantiosas ayudas de capital norteamericano.

principalmente teniendo como destinatario al sector privado, 

hizo que promoviera la reactivación económica, con lo que -

se pretendía calmar el descontento de los empresarios, los

cuales había retirado el respaldo económico al gobierno ---
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desde la ascención de la Junta Cívico Militar al poder. 

La situación general de la economía salvadoreña.-

que se caracteriza por la falta de divisas, reducción en la 

productividad, déficit presupuestal y la contracción de las 

exportaciones, hace diffcil pensar que se ha detenido la -

caída del PIB, tal y como lo señalan las fuentes gubernar.ie.!l 

tales. El Banco Central de Reserva de El Salvador, según 

estadísticas, señala que entre los años de 1979-1982, la 

caída del PIB de El Salvador fue de 41.5%. 

La franca depresión de los mercados internaciona

les de los principales productos de exportación, combinada

con el encarecimiento de los insumos importados, agudizó -

los desequilibrios y obstaculizó mayormente el proceso de -

reactivación económica que ya se encontraba con un zin 

número de problemas internos de carácter económico y princi 

palmente extraeconómicos. 

Por otro lado, paralelamente al aspecto económico, 

la izquierda salvadoreña tomó una estrategia más ofensiva,-

1 o cual se tradujo en el aumento del nivel de destrucción,

debido a que sus acciones estaban encaminadas a debilitar 

las bases económicas del régimen a través de sabotajes. 

Así pues, durante el gobierno de Magaña la guerra 

se extendió a todos los ámbitos de vida del pueblo salvado

reño, afectando ostensiblemente el aspecto productivo. A -

las víctimas del conflicto, hay que agregar el número cada

día mayor de desplazados, de d.años materiales por varios -

millones de dólares y el virtual deterioro de las ramas ---
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económicas más importantes del país, como la electricidad.

agua, transporte y telecomunicaciones. 

La crisis por la que atraviesa El Salvador es ge

neralizada. Se trata de una crisis que afecta la vida de la 

sociedad civil y del estado. Crisis económica, política y -

de todo el sistema en si, crisis que afecta a las clases -

dominantes en sus intereses económicos, pero que sus efec-

tos más dramáticos repercuten en las clases populares. 

La naturaleza del desarrollo capitalista en El 

Salvador a llegado a los extremos en la repartición de la -

riqueza y la pobreza. G. Rosenthal, señala que se trata de

un modelo concentrador. es decir, que las desigualdades 

tienen como tendencia a hacerse cada vez más grandes. 

2.5.2. Las elecciones de 1984. 

El 25 de marzo de 1984, en medio de una agitación 

política, producto del choque entre las fuerzas armadas y -

la guerrilla. se llevaron a cabo elecciones para ocupar el

cargo de Presidente y Vicepresidente, a los cuales asistie

roP, la Alianza Republicana Nacionalista, Partido Demócrata 

Cristiano, Partido de Conciliación Nacional. Partido Popu-

lar Salvadoreño y Acción Democrática. 

A esas elecciones al .igual que las veces anterio

res, se les justifica como necesarias para que la democra-

cia vuelva al país, pero hay que hacer mención que el desa

rrollo histórico por el que han atravesado los procesos --

electoral es en El Salvador, hacen desconfiar a las mayorías 
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de la limpieza de dicho proceso. La situación de guerra en

grandes proporciones que se desarrolla en el interior, así

como el mantenimiento virtual del poder en manos de los --

militares. son los factores por los que se considera que -

las elecciones no son la forma idónea para alcanzar la paz. 

A final de cuentas, las elecciones se llevaron a

efecto. resultando como triunfador el candidato de la Demo

cracia Cristiana, José Napoleón Duarte, para ocupar la ---

máxima legislatura del país. 
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CAPITULO III 

LA POSICION DE ALGUNOS PAISES ANTE EL PROBLEMA SALVADOREÑO 

3.1. La posición de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Sin lugar a dudas la posición de los Estados Uni

dos ha sido un ractor determinante en el desarrollo del co~ 

rlicto salvadoreño, porque tanto la administración de James 

Carter como la de Ronald Reagan, trataron en un momento ---

dado, presentar el problema como el enfrentamiento entre la 

Unión Soviética y los Estados Unidos. 

Hemos visto a través de los capftulos anteriores-

que el actual problema salvadoreño, fue originado por una -

multiplicidad de factores económicos, políticos y sociales-

internos, pero los factores externos se han convertido a su 

vez en otros que dificultan la resolución del probl~a. 

Este fenómeno queda explicado en el hecho de la -

masiva ayuda tanto económica como militar del gobierno 

estadounidense al gobierno salvadoreño, la cual ha sido co~ 

siderada la más grande y poderosa en toda la historia -----

latinoamericana. 

Por los motivos anteriores, en los siguientes ---

apartados del presente trabajo, trataré la postura del ---

gobierno de los Estados Unidos, durante la administración -

Carter y la administración Reagan. 

3.1.l. La Política Exterior. en el Periodo Presidenc1-a-1--

de James Carter. 
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Desde el inicio mismo de sus actividades, la Admi 

nistración Carter, en especial su equipo de trabajo para -

América Latina. habían formulado una política hacia la ----

región, la cual apareció como nueva y con muchas esperanzas 

para la búsqueda de la paz. 

Los principales postulados de esta política fue-

ron: La llamada política de los Derechos Humanos y el rest_!! 

blecimiento y preservación de la democracia, enfocada espe

cialmente hacia Centroamérica. 

En el caso concreto de El Salvador, la administr_!! 

ción Carter puso sus miras en el apoyo, comprendido el mili 

tar a la Junta Salvadoreña, surgida del gol pe de Estado del 

15 de octubre de lg79, procurando, claro está, en cubrir --

las apariencias sobre su fidelidad con respecto a los dere

chos humanos. En realidad no se trataba sino de fortalecer

ª cualquier precio las posiciones imperiales de los Es\tados 
/ 

Unidos, sacudidos por el avance de los movimientos revolu--

cionarios y de liberación nacional en los países de Centro

américa y el Caribe. 

Realmente la línea seguida por Carter no fue dif~ 

rente a la de las anteriores administraciones. línea orien-

tada a fortalecer en la región de los regfmenes reacciona--

rios y represivos como uno de los principales instrumentos

de su política neocolonialista. 

Desde esta administración, los Estados Unidos --

fundamentaron su accionar en base a la Doctrina de la Segu

ridad Nacional. que no es sino un problema de carácter ----
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político, militar y estratégico para cualquier gobierno, lo 

que representa la búsqueda de un conjunto de mecanismos --

ideológicos que llevados a la práctica, preservan un tipo -

de sociedad predeterminada. 

La Seguridad Nacional de los Estados Unidos desde 

sus inicios, ha tenido un punto principal, siendo este el 

de señalar que Latinoamérica es una zona de influencia de -

ellos en exclusividad y la consecuencia de lo anterior es -

que los intereses norteamericanos y latinoamericanos sean -

una misma cosa. Por lo que toda alteración a cualquier tipo 

de vida latinoamericana, representa una alteración al sist~ 

ma de vida norteamericano. De ahf parte el "derecho" que 

tienen los Estados Unidos de afrontar cualquier problema 

que altere su seguridad. 

Dicha Teorfa de la Seguridad, encuentra su base -

en la Doctrina Monroe, la cual fue pronunciada ante el Con

greso Norteamericano por el Presidente James Monroe en 

1823. Esta Doctrina tiene como uno de sus principios primo~ 

diales el de la No Intervención de Europa en América. Todo

esto porque los Estados Unidos y el continente americano -

constituyen un único modelo de sociedad. Es necesario acla

rar que la mencionada Doctrina fue un modo de defensa ante

las pretensiones de algunos pafses europeos, antes de que -

los Estados Unidos se constituyeran como una nación en ple

nitud. 

La base primordial de la Doctrina Monroe fue tom~ 

da nuevamente al término de la Segunda Guerra Mundial, pero 
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con la caracterfstica de ideas opuestas al comunismo, comu

nismo que trata de infiltrarse en Centroamérica a través de 

Cuba y de Nicaragua, este es en si el argumento del gobierno 

presidido por Carter para una intervención directa en el 

conflicto. 

Para completar el panorama intervencionista de -

los Estados Unidos, basta con mencionar la Doctrina Bowdler-

Cheek, la cual, dentro de su concepción principal señala: -

Estados Unidos no utilizará fuerza militar en situaci~ 

nes donde solamente grupos internos están en contienda, ---

pero si Cuba interviene serfa un problema de todos los ---

pafses del hemisferio" (15) 

La injerencia de los Estados Unidos en los asun-

tos internos de El Salvador, se puede apreciar claramente -

en uno de los varios documentos existentes al respecto, uno 

de ellos titulado "Una nueva polftica interameri~ana para -
\ 

los años ochentas", el cual fue formulado por el llamado --

Comité de Santa Fé para el Consejo de Seguridad Interna de

los Estados Unidos. 

El documento de Santa Fé es un testimonio elocue~ 

te de que son las tiranfas de la zona los Gnicos amigos de-

el imperialismo norteamericano, pues exhorta a darles ayuda 

en cuanto se encuentren bajo ataques de minorfas armadas. 

Dicho en otras palabras. se habla de intensificar la ayuda-

(15) Bermúdez, Lilia y Cavalla, Antonio, Estrate

gia de Reagan hacia la Revolución Centroame

ricana, p. 66 
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a la dictadura salvadoreña combatida por las fuerzas revol~ 

cionarias. La política de la administración Carter se puede 

caracterizar en una declaración de él mismo 

Nicaraguas. a cualquier precio." (16) 

no más ---

3.1.2. la Política Presidencial de Ronald Reagan. 

La política de Reagan no fue muy diferente a la -

de su predecesor en la presidencia, sino por el contrario,

ésta ha sido más abierta en su apoyo al gobierno salvadore

ño, tanto en el aspecto económico como en el estratégico -

militar. 

La Administración Reagan tiene como una clara --

voluntad política la de impedir en El Salvador el ascenso -

de las fuerzas armadas revolucionarias al poder. Para esto, 

al asumir la presidencia Reagan intensificó de inmediato la 

ayuda económica y militar al gobierno salvadoreño y en par

ticular a las Fuerzas Armadas. 

la Seguridad Nacional. durante el gobierno de --

Reagan. se ha visto más radicalizada, ahora con la llamada

Seguridad Hemisférica que cuenta también dentro de su con-

cepción fundamental con la Doctrina Monroe, con la variante 

de que toda agresión extracontinental proviene de la Uni6n

Soviética, por lo que hay que ~ontener toda tendencia comu

nista dentro del continente, basta resumir lo anterior en -

una sola frase muy empleada por los dos gobiernos norteame-

(16) Idem., p. 66 
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ricanos: 11 Am~rica para los Americanos''. 

En la actual administración norteamericana, un 

cambio de polftica hacia centroamérica, es prácticamente 

imposible, porque ha tratado de presentar a esta región 

como una prueba de contención. Es claro que ni desde el 

punto de vista estratégico ni económico, los intereses nor

teamericanos se resentfrán notablemente con la democratiza

ción de la región. Reagan ha comprometido el prestigio de -

su administración a una solución de fuerza de tipo militar, 

fracasar en su primera prueba es más de lo que está dispue~ 

to a aceptar en las actuales circunstancias. 

Resulta una evidencia que ambas administraciones

han incurrido en una polftica intervencionista y que se --

valieron de la presión polftica financiera con el objeto de 

que el gobierno salvadoreño ejerza una polftica pr~teccio-

nista en favor de los capitales estadounidenses en El Salv~ 

dor y una clara polftica anticomunista. 

La conducta del gobierno norteamericano es a ---

todas luces violatoria en cuanto al principio de No Inter-

vención, por lo que con lo antes expuesto, la intervención

estadounidense en los asuntos internos de El Salvador ha -

desembocado en ser el factor más determinante para el sost~ 

nimiento del gobierno salvadoreño a través de la fuerza, en 

perjuicio de la libre determinación polftica del pueblo --

salvadoreño. 

3.2. La posición de Cuba. 
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Señalado ya el hecho de que los Estados Unidos -

han tratado de enfocar el problema salvadoreño a través de

una intervención de la Unión Soviética en el mismo, también 

han reiterado a través de declaraciones el apoyo e interven 

ción que Cuba tiene en el conflicto salvadoreño. 

Como era de esperar. Cuba, mediante su gobierno y 

altos funcionarios han desmentido tales declaraciones, ---

arguyendo que la misma Cuba atravesó por un problema pareci 

do a El Salvador y que fue lo suficientemente fuerte para -

conseguir el camino hacia la victoria, deseando que éste -

país concluya sus problemas lo más pronto posible. 

No hay duda de que tanto el gobierno como el pue

blo cubano brindan un apoyo moral al pueblo salvadoreño --

para logar sus objetivos. 

El gobierno cubano ha aprovechado el foro de la -

Asamblea General de Naciones Unidas. para expresar que su -

país lucha por la paz y el desarme, para aliviar las tensiQ 

nes y disminuir de esta forma los peligros de una guerra -

generalizada en la región del Caribe y Centroamérica, donde 

cada vez existe más la agresividad, las amenazas y presio-

nes por parte del gobierno norteamericano. 

Prueba de lo anterior fue la declaración hecha -

por Fidel Castro Ruz, ante la XXXIV Sesión de la Asamblea -

General de la ONU, en el sentido de que: • •.. la necesidad

de eliminar la abismal desigualdad que separa a los países

desarrollados y los paises en vías de desa~rollo.•, agregan 

do, • en las aspiraciones de la creación de un nuevo orden, 



47. 

basado en la justicia social, la equidad y la paz." (17) 

3.3. La posición de México. 

La ubicación geográfica y el destino tanto físico 

como cultural de los otros países que integran la América -

Latina, ha comprometido a México a apoyar los grandes cam-

bios tanto políticos como económicos de los mismos, siempre 

y cuando estos sigan los lineamientos principales de la --

política exterior mexicana que son: la no intervención y el 

respeto a la libre autodeterminaci6n de los pueblos y a la

soberania nacional, los cuales siempre han sido postulados

por el gobierno mexicano. 

Es a raíz de la Segunda Guerra Mundial cuando las 

relaciones bilaterales de México con los países Centroameri 

canos, toman otros cauces, sin embargo, todos los gobiernos 

anteriores a 1964 disminuyeron estas relaciones,,porque no

querían verse involucrados en los asuntos internos de otros 

países. 

Es durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, --

cuando se diversifica y se hace ver el proceso de integra-

ción econ6mica con la región centroamericana. Así también -

en el sigui ente período presidencial, se empezaron a promo

ver a nivel internacional amplios apoyos de tipo político.

para un cambio inmediato en Centroamérica. 

El período presidencial de José López Portillo es 

(17) Véase, Excélsior, México, D.F., 5 de septiem 

bre, 1981 p. l 
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sumamente importante, ya que se dió durante esta administr~ 

ción el rompimiento de las relaciones diplomáticas con el 

gobierno del General Anastasio Somoza, constituyendo una -

nueva pauta en la historia diplomática mexicana. Indudable

mente, el origen de dicho rompimiento se basó en la viola-

ción reiterada de los derechos humanos y en el genocidio. 

Los diferentes puntos de vista que México y los -

Estados Unidos tienen en torno al conflicto salvadoreño, se 

muestran principalmente en el hecho de que México no está -

de acuerdo en la intervención directa o indirecta que los -

Estados Unidos tienen en El Salvador, lo que llevarfa obli

gadamente a la negociación con los pafses del área involu-

crada en una u otra forma en el conflicto, y sobre todo 

trata de evitar a toda costa la internacionalización, de la

crisis. 

México como miembro del Grupo de Contadora, ha -

sido apoyado por países tanto del continente americano como 

del europeo, advirtiendo a través de foros internacionales, 

tanto de ONU como de la OEA, que la única solución al con-

fl icto salvadoreño es una solución polftica negociada,---

propuesta a través del llamado Grupo de Contadora, tema que 

trataremos posteriormente. 

3.3.1. La Declaración Franco-Mexicana. 

El problema salvadoreño no solamente se ha trata

do en el aspecto político-militar, sino también en el dipl~ 

mático, aspecto que ha sido resaltado mediante una constan-
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te movilización que ha buscado el respaldo y la solidaridad 

de los pueblos y gobiernos del mundo para el triunfo de la

causa salvadoreña. 

Un ejemplo de lo anterior. lo encontramos categó

ricamente en la Declaración Franco-Mexicana. la cual fue 

dada a conocer el 28 de agosto de 1981. mediante la cual se 

reconoció a la coalición denominada Frente Democrático---

Revolucionario y Frente Farabundo Martf para la Liberación

Nacional (FDR-FMLN). como una fuerza que debía ser tomada -

en cuenta para buscar una solución política al conflicto. 

Como era lógico de esperar, inmediatamente hubo -

protestas por tal declaración, en especial de El Salvador y 

todos aquellos pafses comprometidos de una u otra forma con 

los Estados Unidos. a tal grado que dos días después de la

Declaración. emitieron su opinión al respecto en un docume~ 

to conocido como la Declaración de Caracas. hecha por 11 

paises latinoamericanos. 

Al respecto, el Secretario de Relaciones Exterio

res mexicano. Jorge Castañeda. expresó: " ••• no es 1 a prim~ 

ra vez que nuestro pafs se ve aislado ••. en su tradición -

polftica •.• cuando Estados Unidos propuso el bloqueo contra 

Cuba, México fue el único pafs de América Latina que se --

opuso y continúo en forma normal sus relaciones ••• con este 

pafs hermano.• (18) 

El impacto de la Declaración Franco-Mexicana fue-

(18) Véase, Excélsior, México, D.F •• 5 de septie~ 

bre de 1981. p. l. 
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tal, que hizo que surgieran los intereses en torno al con-

fl icto salvadoreño, en forma tal que se polarizaron postu-

ras ideológicas y sistemas polfticos. 

La Junta Salvadoreña, a través del Presidente --

José Napoleón Duarte, expresó: mi gobierno no permiti

rá jamás la intervención de fuerzas extranjeras en nuestro

territorio. bajo el pretexto de solucionar problemas inter

nos." (19) 

Al respecto, tendremos que aclarar que el recono

cimiento de beligerancia es una institución del Derecho --

Internacional, el cual, " ... es el reconocimiento otorgado -

en una lucha armada interna a la parte no gubernamental. y

que tiene por objeto reconocer una situación de hecho, tra

tando a esa parte no gubernamental como Estado durante la -

continuación de la lucha." (20) 

Es decir, este reconocimiento permite a terceros

Estados a dar su reconocimiento a un movimiento rebelde, lo 

que implica la verificación de que los insurrectos han ---

logrado el control de un área territorial. El impacto de 

este reconocimiento es esencialmente político y de hecho 

obliga a los reconocedores ante el gobierno existente a la

neutralidad. 

Por lo tanto, el reconocimiento otorga legitimi--

(19) Véase. Excélsior, México. D.F., 26 de septiem 

bre de 1981., p. 4. 

(20) Seára Vázquez, Modesto, Derecho Internacional 

Públ feo. p. 80 



dad a un movimiento nacional. Ni México, ni el gobierno 

francés, pueden ser acusados de ser pro-soviéticos o de 

intervenir en asuntos internos. 

il. 

3.4. La reacción de los Pafses Andinos ante la Declaración-

Franco-Mexicana. 

Es preciso señalar que la integración andina dió

el primer paso en 1969, con el Acuerdo de Cartágena, tenien 

do como fundamental planteamiento, en que para la superación 

del subdesarrollo en el que se encontraban los países del 

área, debía partir de la cooperación mutua para encontrar -

la solución a sus problemas comunes y elementales. 

Los países integrantes del Pacto Andino o Grupo 

Andino son: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. -
( 

En el año de 1973, Chile se retiró de este Grupo. 

La mayorfa de los pafses del Grupo Andino, han -

participado como observadores en las Conferencias Cumbres -

de los Paises No Alineados, con excepción de Bolivia que -

ingresó en la Sexta Conferencia de los Países No Alineados, 

celebrada en 1979, en La Habana, Cuba. 

Durante la administración Carter, se mencionó por 

primera vez la idea de que los Estados Unidos no tenían 

porque solucionar los problemas en Centroamérica y que ---

pafses como México o los del Pacto Andino podrían ser inte~ 

locutores viables para ser los motores más activos para la

construcción de la paz de la. región. 

Al darse a conocer la Declaración Franco-Mexicana, 
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algunos de los países del Grupo Andino. tales como Bolivia. 

Venezuela y Colombia, manifestaron el desagrado ante dicho

documento, sumándose a la Declaración de Caracas. 

Al emitir un comunicado conjunto, el representan

te de Venezuela quien fungla como coordinador, manif'estó -

que además de la intervención de ambos gobiernos en los --

asuntos salvadorefios, " ••• formulan declaraciones polfticas

encaminadas a f'avorecer a uno de los extr .. emos subversivos -

que operan en dicho pafs en lucha armada por la conquista -

del gobierno••, agregando, ''que con dicha actitud, que en -

lugar de contribuir a la solución del problema. podrfa por

el contrario, agravarlo al internacional izarlo." (21) 

Los comentarios desfavorables originados por el 

comunicado. no fueron más all.!i que el señalar tanto a México 

como a Francia de intervencionistas, pero dicha postura no

tuvo una trascendencia mayor en la resoluci6n del problema

Y tampoco ha tenido en sí repercusiones de importancia-

3.5. La posición de los Pafses Centroamericanos y su reac-

ción ante la Declaración Franco-Mexicana. 

Al término de la segunda Guerra Mundial. el área

Centroamericana y del Caribe, se convirtió en el principal

blanco de los Estados Unidos para la consolidación de su -

supremacfa a nivel mundial. 

(21) Véase, Excélsior. México, D.F •• 5 de septie!!! 

bre, 1981 p. 1 
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Sabido es que el apoyo económico brindado por el 

gobierno de los Estados Unidos al llamado Consejo de Defe~ 

sa Centroamericano (CONDECA), integrado por los ejércitos

de Guatemala, Honduras, y El Salvador, ya que Nicaragua se 

retiró del mismo, después de la revolución en su país. 

La postura de estos países resulta vaga e impre

cisa, si partimos de la premisa de que se trata de gobier-

nos derivados de una intervenci6n extranjera, mismos que -

llaman intervencionista a un Documento que tiene como par-

te medular el de impedir que terceros Estados se abstengan 

de intervenir en los asuntos internos que competen exclus~ 

vamente a los salvadoreños para encontrar la solución ade-

cuada. 

Dada la disparidad de factores concurrentes en -

el área, no todas las opiniones fueron contrarias._,al Docu

' mento, por lo que también existieron posturas que se abst~ 

vieron de opinar respecto al Co~unicado como es el caso de 

Costa Rica. 

Por su parte, el gobierno panameño a través de -

su Presidente Arístides Royo declaró que su gobierno no 

suscribió la Declaración de Caracas, " ••. porque respeta la 

posición asumida por estos dos países y que no lo conside

raban un documento intervencionista, ya que mandar armas a 

El Salvador, dar asistencia tecnológica, ese sf es inter-

vencionismo y es condenable." (22) 

(22) Véase, Excélsior, México, D.F., 10 de septiE!J! 

b re de 1 981 • , p. 1 
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3.6. La posición de El Salvador. 

Sin duda alguna. resulta de importancia señalar -

cual ha sido la postura adoptada por el gobierno salvadore

ño con respecto a diversas situaciones que de alguna manera 

se han derivado del conflicto existente en su territorio. -

siendo lo anterior el motivo por el cual en los siguientes

apartados del presente trabajo, nos avocaremos a ello, tra

tando de señalar cuales han sido las medidas adoptadas en -

algunas de esas situaciones. 

3.6.1. La posición del Gobierno ante la politica estado-

unidense. 

El apoyo financiero y militar estadounidense ha -

sido determinante para que las clases dominantes e~ El Sal

vador se mantengan al frente del Gobierno. sin lugar a ---

dudas. sin el mencionado apoyo, la caída de la clase gober

nante ya hubiera acontecido como producto de la situación -

económica. social y política imperante en el país, misma -

que ha propiciado que el descontento popular se hiciera --

cotidianamente más grande. buscando la unidad para lograr -

mejores condiciones de vida. 

Resulta evidente que desde comienzos de los años

treintas. el ejército ha sido ~1 encargado por parte del 

gobierno. en organizar la politica nacional que permita a -

la clase capitalista agroexportadora, mantenerse al frente

del sistema económico del pais. 

La posición del gobierno salvadoreño. ha sido de-
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aceptar toda ayuda proveniente de1 exterior y en especia1 

de 1os Estados Unidos para 1a consecución de 1os fines señ~ 

1ados con anterioridad, es decir, 1a protección de 1os int~ 

reses de 1a o1igarquía 1oca1 y de 1os capita1es transnacio

na1es que operan en e1 territorio sa1vadoreño. 

3.6.2. La posición ante 1a Dec1aración franco-Mexicana. 

Una de 1as respuestas 16gicas de esperarse, por 

parte de 1a Junta Mi1itar Salvadoreña, fue que tan pronto -

como se dió a conocer 1a Declaración Franco-Mexicana, docu

mento a1 cua1 tachó de intervencionista en 1os asuntos ----

internos de E1 Sa1vador. 

En una de 1as dec1araciones de 1a Junta de Gobie~ 

no, se dijo: • .•• a ninguna de las dos naciones 1e corres-

pande seña1ar mode1os de solución a 1os prob1emas internos

de E1 Sa1vador .•• • (23) 

Por otro 1ado, reviste igua1 importancia5seña1ar-

1a opinión de1 bando contrario, e1 FMLN-FDR, éste 1o cata12 

gó como: e1 paso trascedenta1 para 1a 1ucha de1 pueb1o 

sa1vadoreño y 1a paz de la región". (24) 

Por su parte, el presidente salvadoreño José Nap~ 

león Duarte, dec1aró que " ..• hemos rechazado enérgicamente 

1a Dec1aración. porque pretende reconocer a organismos ----

terroristas, que constantemente causan violencia, destruc--

(23) Véase, Excélsior, México, O.F., 29 de diciem 

bre de 1981 p. 1-8 

(24) lbid. 
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ción y muerte en nuestro pafs." (25) 

3.6.3. La posición y programas del· FMLN-FDR 

En un documento de Radio Venceremos. sobre el an~ 

lisis y conclusiones sobre el estado actual de la guerra en 

El Salvador. se muestran los puntos básicos por lo que lu-

cha el Frente, siendo los siguientes: 

l.- Un nuevo orden económico y social de la distrí 

bución de la riqueza, en beneficio de la cla

se trabajadora. 

2.- La formación de un gobierno de amplia partici 

pación. con representación de todas las fuer

zas democráticas. 

3.- La formación de un nuevo ejército nacional, -

constituido en base al actual y las fuerzas -

militares del FMLN-FDR. 

4.- Establecer una polftica exterior de plena --

independencia nacional y de no alineación." -

(26) 

En octubre de 1982, el FMLN-FDR propuso un diálo

go directo al Presidente de El Salvador Alvaro Magaña. a la 

Asamblea Nacional Constituyente y a las Fuerzas Armadas. El 

texto especifica: 

(25) Véase, Excélsior, México, D.F., 24 de septie!!! 

bre de 1981, p. l 

(26) " lPor qué lucha el FMLN?", Radio Venceremos, 

septiembre de 1983. 
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" 1.- Que el Frente Democrático Revolucionario y 

el Frente Farabundo Martí para la Libera-

ción Nacional (FMLN) por una parte. y por

otra el Poder Ejecutivo. Asamblea Constit~ 

yente y las Fuerzas Armadas de El Salvador, 

iniciemos prontamente un diálogo sin condi 

ciones previas> orientando a encontrar ca

minos que conduzcan al establecimiento de

la paz y la justicia social en El Salvador 

y que contribuya a distender la región --

centroamericana. 

2.- Que ambas partes designemos delegados ---

plenipotenciarios para el efecto apuntado. 

3.- Que se integre un grupo de Buenos Oficios

que organice y posibilite el diálog~y pon 

ga en comunicación a los delegados de las

partes. para que, conjuntamente. determi-

nen y acuerden los asuntos relativos al 

procedimiento de inicio y desarrollo del 

diálogo. 

4.- Que ambas partes. junto con el grupo de -

Buenos Oficios, realicen un examen de las

formas de participación en el diálogo de -

otros sectores nacionales; entre los que -

mencionaremos los siguientes: partidos --

políticos, organizaciones laborales, aso-

ciaciones de empresas privadas, sectores -
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eclesiáticos, universidades, colegios prof~ 

sionales y otros sectores gremiales intere

sados en aportar su valiosa contribución en 

la solución del conflicto salvadoreño. 

5.- Como muestra de buena voluntad y seriedad -

mutuas y, para arribar a resultados positi

vos, el diálogo se real ice con la presencia 

de testigos solventes. Estos testigos 

podrían ser nacionales o extranjeros, según 

lo convengamos ambas partes." (27) 

Al final del texto, se indica que el FMLN-FOR, 

con objeto de facilitar la realización del diálogo y para -

mostrar sincera disposición al mismo, designaron ya sus --

delegados plenipotenciarios, pero sus nombres se darán a -

conocer en su oportunidad. 

Desgraciadamente, como era de esperar, esta pro-

puesta fue rechazada inmediatamente por la administración -

de Ronald Reagan. 

3.7. La posición de la Organización de las Naciones Unidas. 

La Organización de Naciones Unidas fue fundada el 

24 de octubre de 1945, sucesora legal de la Sociedad de --

Naciones. 

Los propósitos y principios, contenidos en la --

Carta de las Naciones Unidas son: 

(27) Mario, Nidia, Excélsior, México, D.F., 27 de 

octubre de 1982 •• p. 5-A. 
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"Mantener la paz y seguridad intercionales; fomen 

tar entre las naciones relaciones de amistad; realizar la -

cooperación internacional en la solución de problemas inte~ 

nacionales de carácte económico, social, cultural y humani

tario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los der~ 

chos humanos y a las libertades fundamentales de todos; 

servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones 

para alcanzar estos propósitos comunes." (28) 

El foro de la Organización de Naciones Unidas ha

servido para que todos los países expongan sus problemas -

sociales, económicos y políticos internos y en algunas oca

siones se han resuelto estos problemas. 

Un ejemplo de lo anterior, fue la promesa que el

Presidente salvadoreño, José Napoleón Duarte hizo en el 

Foro de la Asamblea General en su XXXIV sesión, en el senti 

do de comprometerse a celebrar elecciones libres en}982. 

Por otro lado, en esta misma sesión, fue aprobada 

una resolución introducida por México, sobre la situación -

de los derechos humanos y las libertades fundamentales de -

El Salvador. Por lo que, realmente es el punto más importan 

te que se trata dentro del foro de las Naciones Unidas. 

Esta resolución tuvo un apoyo, que significó un -

extraordinario apoyo a la revolución salvadoreña y un frac~ 

so para la administración de Ronald.Reagan. 

(28) Osmañczyk, Edmund Jan, "Enciclopedia Mundial 

de Relaciones Internacionales y Naciones Uni 

das". p. 810. 
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Este apoyo internacional a la revolución salvado

reña fue importante para estimular el avance progresivo del 

FMLN-FDR, en el campo militar y polftico interno. 

La Defensa de los Derechos Humanos, en especial 

en El Salvador, donde día a día hay violación de los mismos. 

Tal an§lisis se realiza a través de su Comisión Interameri

cana de Derechos Humanos (CIDH-ONU). En 1981, esta Comisión 

adoptó una resolución sobre la necesidad de que todas

las fuerzas políticas~ •. y que en estos momentos no existen 

condiciones propicias para la organización de elecciones -

democr§ticas en El Salvador." (29) 

Esta resolución fué aprobada por 21 votos contra

uno. Por otro lado, la ONU, " •.. expresa su profunda preoc~ 

pación por los informes que prueban que en forma regular 

las fuerzas gubernamentales recurren a bombardeos contra 

zonas urbanas que no son objetivos militares en El Salvador, 

y manifiesta su preocupación por la suerte de varios miles

de personas desplazadas y actualmente reagrupadas en campa

mentos de ese país en los cuales disponen de las condicio-

nes mínimas de existencia y de seguridad." (30) 

La Asamblea General de la ONU reconoció, en su 

última resolución de diciembre de 1984, el di§logo en El 

(29) Véase, Escélsior. México, D.F. septiembre 10, 

l 981 p. 1. 

(30) Bonilla, Haría, "Situación de los Derechos -

Humanos" Centroamérica en la Mira, El Salva

dor: Balance de 1984, p. 34. 
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Salvador: " ••• como anico camino para alcanzar una solución 

política global negociada que ponga fin al conflicto armado 

y propicie una auténtica reconciliación nacional." (31) 

3.8. La posición de la Organización de Estados Americanos. 

Durante la sesión protocolar del Consejo Permane~ 

te de la Organización de Estados Americanos de 1981. el Pr~ 

sidente democristiano salvadoreño, José Napoleón Ouarte, --

reiteró en forma violenta, la acusación de " intervenci.2_ 

nismo, en contra de México, agregando, mi gobierno no -

permitirá jamás la intervención de fuerzas extranjeras en -

nuestro territorio, bajo el pretexto de solucionar proble-

mas internos." (32) 

Tal declaración fue por motivo de la Declaración-

Franco-Mexicana, que ya hemos analizado; ahora bien, dificil 

mente podría esperarse otra cosa de quien es la ~abeza 

visible de la parte interesada en sofocar una rebelión que

cuenta con el apoyo popular. 

Es importante señalar que dentro del seno de la -

Organización de Estados A~ericanos siempre ha prevalecido 

la política estadounidense, por lo que sería imposible que

el conflicto salvadoreño se resuelva por medio de este 

organismo regional. 

(31) !bid .• p. 35 

(32) Aguilar Cortés, Marco A. "Méx.ico-E.U.- El 

Salvador; No al intervencionismo", México, -

D.F., 26 de septiembre de 1981, p. 5-9. 
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Un ejemplo de lo anterior, fueron los debates que 

tuvieron las Asambleas Generales de la ONU y la OEA, respe~ 

tivamente en 1981, con respecto a los siguientes puntos: 

" ••• Los gobiernos que apoyaron la propuesta---

Franco-Mexicana, son verdaderamente democráticos, contraria 

situaci6n que· priva en muchas naciones de la OEA, quienes -

defendieron con encendidos discursos la importancia de la -

democracia· y las elecciones; són en realidad gobiernos 

impopulares que asaltaron al poder por la vfa de golpes de

Estado contra regfmenes constitucionales." (33) 

Otro tema de vital importancia es el de Derechos

Humanos, ya que dentro del seno de la ONU es un tema centr~ 

de preocupación, y dentro de la OEA, este tema es soslayado 

a pesar de las alusiones efectuadas en ese sentido por los

representantes de México y Nicaragua. 

Lo anterior demuestra que la Organizaci6n de Est~ 

dos Americanos no resolverá nada, debido a la intervenci6n

directa dentro de los debates de los Estados Unidos. y 

mientras el gobierno estadounidense siga manipulando a los

pafses que utiliza para solidificar su hegemonfa en ~l 

Continente Americano. 

(33) Bruschtein, Luis, "Bazar lntercontinental",

Bazar de la República, No. 27, p. 38, 1982. 
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CAPITULO IV 

hIFERENTES PERSPECTIVAS AL PROBLEMA OE EL SALVADOR 

Y LAS POSIBLES SOLUCIONES AL MISMO 

4.1. Sociales 

A través de los capítulos anteriores. hemos anali 

zado los diferentes aspectos sociales salvadoreños y pode-

mos afirmar que el problema en general ha cobrado en la --

actualidad la atenci6n pública mundial. debido a la intensi 

dad del drama humano que allí se desarrolla por ser escena

rio de un conflicto al que diversos pafses atribuyen impli

caciones para su propia situación. no excluyendo de ello a-

las superpotencias. 

La violación de los derechos humanos es principal 

mente el punto que se trata en este aspecto social.§~ que

debido al éxodo de salvadoreños a países vecinos. incluyen

do México, tiende a agravar la situación social salvadoreña. 

La lucha por los derechos humanos en El Salvador

es una batalla constante y difícil. por lo que los grupos -

que lo defienden se han constituido en una fuerza que impul 

sa al diálogo entre las partes en beligerancia. 

Un papel muy importante en este aspecto. lo ha -• 
jugado la Comisión Político-Diplomática del FMLN-FDR a ---

nivel internacional. a través de su Secretario de R.elacio-

nes Internacionales, Héctor Oquelf, quien expresó:." ••• en

tendemos que las propuestas son difíciles de llevarse a 
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cabo; o de ser aceptadas; fundamentalmente por esa oposición 

tan grande que parece existir entre las distintas partes en

contienda en el actual conflicto." (34) 

Por su parte, la Asamblea General de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas: expresa su profunda preoc~ 

pación porque como lo indica su representante especial, no -

obstante haberse reducido la cifra de violaciones a los der~ 

chos humanos estas continúan siendo graves y numerosas, con

el consiguiente sufrimiento del pueblo salvadoreño." (35) 

En lg84, 220 personas fueron asesinadas por los 

escuadrones de la muerte y su actividad tiende a incrementa~ 

se en la medida en que se agudizan las contradicciones entre 

la ul traderecha y el gobierno. 

Los datos estadísticos sobre las principales viol~ 

cienes a los derechos humanos, se concentran en los siguien

tes puntos: los atentados contra la vida, capturas, desapar~ 

cimientos y el incremento de los bombardeos contra la pobla

ción civil. 

Con respecto a los atentados contra la vida, la -

oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, --

reconoce que no pudo determinar el número de víctimas resul -

(34) E1 Salvador: 1982 Año crucial, DI, No. 67, -

P. 26. 

(35) Bonilla, Marfa, Centroamérica en la Mira. --

Salpress, No. 10, p. 32, 1985. 
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tantes de 153 operaciones lanzados por el ejército. por que 

se les impide el acceso a las zonas después de los bombar-

deos. pero los principales responsables de estos siguen --

siendo las fuerzas militares y paramilitares del gob1erno.

atribuyendoseles " .•• el 87% de los casos registrados por -

Tutela Legal." (36) 

Con respecto a capturas y desaparecimientos. en -

1984, 88 personas fueron desaparecidas de los cuales 46 fu~ 

ron primero capturadas por los cuerpos de seguridad. 

En el caso de los presos pol fticos, todos se 

encuentran sin juicio legal, bajo la orden de un juez mili

tar e imposibilitados a tener un defensor. Además de que -

son obligados a firmar declaraciones falsas para justificar 

su permanencia en los centros penales. 
( 

Organismos de los Derechos Humanos, entre'ellos -

el Socorro Jurídico, han denunciado en varias ocasiones que 

todos los capturados son víctimas de numerosas torturas y -

malos tratos en los penales. 

Por otro lado, el incremento de los bombardeos -

contra la poblaci6n civil es denunciada por diversos orga-

nismos y han informado que, los bombardeos se han extendido 

a 12 de los 14 Departamentos del pafs; llegando hasta los -

campos de refugiados salvadoreños que están en territorio -

de Honduras. 

En resumen, podemos afirmar que dentro de las ---

(36) Ibid. p. 33 
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perspectivas sociales, las primeras que se deben solucionar 

son realmente, el respeto a los derechos humanos, por lo -

que será necesario tornar medidas y realizar cambios estruc

turales que vayan desde transformar el orden jurídico, una

solución de transformaciones del ejército, que el poder --

judicial se encuentre en las verdaderas manos de quienes 

apliquen una verdadera justicia y que se termine con el 

impulso de estrategias que están diezmando masivamente a la 

població~ civil del campo y que reprimen selectivamente a -

los opositores en las ciudades. 

Es necesario un cambio y transformación en la --

Constitución que proteja y contenga los principales derechos 

de los hombres y no la actual con decretos y reglamentos -

que desde todos los angulas justifican y legalizan la plena 

violación de los derechos humanos. 

4.2. Militares. 

El conflicto que se desarrolla en E1 Salvador. 

que en su fase de confrontación armada abierta se acerca ya 

al sexto año de duración, ha adquirido dimensiones que 

sobrepasan en gran medida las expectativas iniciales. 

A diferencia de otros movimientos revolucionarios 

de América Latina, en El Salva~or se han desarrollado gran

des frentes de masas de diferentes sectores, que desde 1932 

se mantuvieron rechazando a las dictaduras militares. 

El crecimiento al que ha sido sometido el ejérci

to gubernamental, su dependencia de la ayuda y asesoría ---
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norteamericana, las Fuerzas del Frente Farabundo Martí para 

la Liberación Nacional que de pequeñas unidades han logrado 

conformar una fuerza militar que no solo mantiene en zozobra 

a los altos mandos salvadoreños y a los asesores estadouni

denses, sino que amenaza seriamente con volcar la situación 

·a su favor, son elementos que configuran la situación actu~. 

en el plano militar. 

Por lo anterior. podemos afirmar que todo esto -

hace enteramente probado, que el hecho de la poco probable

invasión directa de El Salvador por tropas norteamericanas. 

las organizaciones político-militares salvadoreñas tendrían 

capacidad para resistir indefinidamente, lo que imposibili

taría la estabilización del país. 

A su vez, la intervención de tropas extranjeras -

en El Salvador. suscitarfa intensos sentimientos na'cionales 

de rechazo y una sustancial oposición internacional. 

Un ejemplo, de estos hechos es la actividad mili

tar desplegada durante 1984, ya que la misma indicó que los 

esfuerzos invertidos por ambas partes para inclinar las 

cosas a su favor fueron enormes y la situación precisó un -

mayor involucramiento de los Estados Unidos en este confliE 

to armado. 

Con respecto a la intervención. el Comandante del 

FMLN, Joaqufn Villalobos, expresó: la intervención 

ampliaría todavfa más la ya enorme base de apoyo de las 

fuerzas revolucionarias. Las fuerzas progresistas. revolu-

cionarias y democrática• de El Salvador. en la basqueda de-
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la paz, la democracia y la libertad, conforman la voluntad 

mayoritaria del pueblo, expresada en la persistencia de la 

lucha a través de diferentes formas." {37) 

Mucho se habla de la existencia de una situación 

de equil ibr.io entre el FMLN y el ejérci_to salvadoreño, por 

tanto se considera que ninguna de las partes es capaz de -

definir el confl teto. El hecho de que se visual ice un vir

tual equilibrio militar, cuando hay enormes diferencias en 

medios técnicos y fuerza efectiva, es ya una prueba -----

elocuente del avance del FMLN y del deterioro que está --

sufriendo el ejército salvadoreño. 

Por parte del ejército salvadoreño, no se puede

negar que mantienen un buen nivel de cooperación técnico-

operativa entre sus diferentes áreas como resultado del 

fogueo que las unidades reciben en el combate. Asimismo 

cuentan con un mando centralizado y una mayor cooperación

entre sus unidades como resultado de su propia estructura; 

cosa que no es igual en el FMLN debido a la etapa de desa

rrollo de sus fuerzas. 

Pero esto es muy poco a favor del ejército, si 

tomamos en cuenta el desgaste militar, la adversidad polf

tica con que actúan sus fuerzas, la desmoralización que -

sufre la tropa, el deterioro de. 1 a economfa y el hecho de-

{37) Villalobos, Joaqufn, "Acerca de la situación 

militar en El Salvador", Cuadernos Polfticos, 

No. 30, México, Oct/Dic., 1981. p. 6 
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sentir en carne propia los avances militares del FMLN. 

Hay quienes se han atrevido a plantear que las 

fuerzas revolucionarias salvadoreñas están derrotadas ya y

reducidas a simples focos de resistencia, que la soluci6n a 

la guerra en El Salvador es sólo un problema de tiempo. 

Otros hablan de un empate o un equi1 ibrio. 

Desde el punto de vista de los revolucionarios, -

lo importante es que las fuerzas del FMLN han tenido avan-

ces notables desde su surgimiento y el ejército salvadoreño 

ha sufrido un serio deterioro polftico, militar e internaci~ 

nal. que complican cada vez más sus posibilidades de segui.r. 

se sosteniendo en el poder. 

el FMLN conoce el plan de su enemigo, 1 o ha

val orado objetivamente y ha seguido también una estrategia

para el propio desarrollo militar de sus fuerzas." (38) 

El gobierno salvadoreño, por tanto, se encuentra

en una situación donde no puede ejercer suficiente control

para estabilizar el país; pero tampoco existen perspectivas 

de que las fuerzas que lo sustentan. particularmente el 

ejército. vayan a ser proximamente derrotas. 

4.3. Políticas 

Al ganar José Napoleón Ouarte las elecciones pre

sidenciales en marzo de 1984, empieza a funcionar el plan -

(38) lbid. 
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de "democratización de El Salvador", cuyo objetivo fundame.!!. 

tal era lograr el aniquilamiento del movimiento democrático 

-revolucionario. 

El gobierno de Estados Unidos da desde un inicio, 

el apoyo a Duarte ya que con el PCN significaba volver a -

regímenes dictatoriales anteriores y con ARENA se entraría-

a una etapa casi fascista no conveniente a los deseos de la 

administración norteamericana quien: buscaba 1 a imágen 

democrática del país como requisito para su política exte-

rior." (39) 

Por otro lado, para la insurgencia, las eleccio-

nes de marzo de 1984, "--- no resolverían ninguno de los -

problemas fundamentales del pafs." (40), por lo que presen

taron en febrero de ese año una propuesta para la formación 

de un gobierno de amplia participación que posibilitara 

encontrar una solución política al conflicto. 

El proceso electoral se caracteriz6 entre otras -

cosas, por carecer de regulación para los contendientes y -

por la ausencia de planes de gobierno por parte de los ----

partidos. 

En junio de este mismo año, se puso en marcha un-

proyecto "democrático" impulsado por los norteamericanos. 

Al respecto la insurgencia salvadoreña en un comunicado ---

(39) Gómez, Ricardo, Centroamérica en la Mira, No. 

10, Salpress, p. 12, 1985 

(40) !bid. 
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manifestaba que el nuevo presidente tendría que: realj_ 

zar un gran esfuerzo de apariencias, ya que el poder real 

continúa en manos de la oligarquía, los sectores reacciona

rios de las fuerzas armadas y la administración Reagan." --

( 4 i } 

Un hecho sumamente importante dentro del fenómeno 

politice lo fue la comparecencia de José Napoleón Ouarte en 

la Asamblea General de Naciones Unidas, y en la que hace 

una invitación a dialogar con la insurgencia salvadoreña. 

El mandatario se veía presionado porque casi a -

cinco meses de haber asumido la presidencia no había hecho

frente el ofrecimiento rebelde de dialogar sin condiciones, 

cuestión a la que se había comprometido en su campaña elec-

toral. 

Por otro lado, la comparecencia de Ouarte e~ la -
r 

ONU, se da a escasos 14 días del segundo debate por t~levi-

sión, de los candidatos presidenciales norteamericanos. 

El día 15 de octubre de 1984, se efectuó en La 

Palma el primer diálogo entre el régimen de Jose Napoleón -

Cuarte y la insurgencia, dando principio a una nueva dinámj_ 

ca política en el país. 

El pueblo salvadoreño vislumbró por primera vez,

la posibilidad de encontrar la paz a través de una solución 

negociada del conflicto, a su vez, las masas populares ---

intensificaron sus manifestaciones en apoyo al diál~go. 

(41) !bid. 
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Esta primera reunión no dió resultados como se -

esperaban, pero el gobierno por lo menos consiguió previa-

mente a la reunión, una garantía de neutralidad de parte de 

la derecha y del ejército, y sobre todo que se pensara que

esta primera reunión iba a tener una continuidad. 

Lo anterior qued6 demostrad• al efectuarse una -

segunda reunión entre las partes en contienda el día 30 de

noviembre de este mismo año, en Ayagualo, y en el qu~ el 

gobierno expresó al final que las propuestas del FMLN-FDR -

eran inaceptables. 

Una tercera reunión estaba prevista para enero de 

1985, la cual no se ha efectuado todavía. 

Por otro lado, el diálogo en sí mismo tampoco --

garantizaría la pacificaci6n del país, mientras no se llegue 

a la negociación, pero por lo menos se ponen en prueba las

verdaderas intenciones de ambos lados. 

Para el pueblo salvadoreño, la búsqueda de la paz 

es su principal aspiración. No obstante, resulta evidente -

que el régimen y la insurgencia conciben de distinta forma

la paz. Duarte busca la paz adecuada a sus necesidades ---

políticas actuales. Por su parte, el FMLN-FDR se pronunció

por una paz con justicia social, respeto a los derechos --

humanos y a la soberanía nacional. 

4.4. La búsqueda de un Arreglo Político. 

La posible solución política negociada del problg 

ma, sufrió un fuerte tropiezo en el mes de noviembre de ---
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lgs4, cuando las pláticas entre el Gobierno del Presidente 

Cuarte y el FHLN-FOR quedaron suspendidas. La negativa de-

Cuarte para continuar dialogando con la izquierda salvado

reña, se reflejó en el estancamiento de la solución a la -

lucha que se libra en suelo salvadoreño, por lo que a 

continuación procederemos a efectuar un análisis de las --

causas que motivaron al Gobierno de Cuarte a efectuar plá

ticas con el FHLN-FDR. 

Es durante su campaña electoral para los comicios 

presidenciales de marzo de 1984, que Cuarte manifiesta 

abiertamente su intención de efectuar reuniones con la 

izquierda salvadoreña, y así conjuntamente, buscar una 

solución al problema. Lo anterior resulta indudable que -

fué una medida política con el objeto de allegarse simpa-

tías populares que lo llevaran a la silla presid,encial, lo 
i 

cual finalmente consiguió, no así obtener el apoyo suficie~ 

te para el control de la Asamblea Legislativa, misma que -

quedó núevamente en manos de la ultraderecha, ya que ARENA 

logró 19 curules de la misma. 

Dentro de los primeros meses de su Gobierno, --

Cuarte hace un llamado a la Alianza Democrática Revolucio

naria, a efecto de que se celebre un diálogo que los lle~e 

al fin de las hostilidades, manifestación 'efectuada en el

Seno de la Organización de las Naciones Unidas el dfa 8 de 

octubre de 1984, iniciándose las pláticas el 15 del mismo-

mes y año. 

La presión interna, así como la de la Comunidad-
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Internacional, fueron factores que influyeron determinante

mente para que Duarte optara en celebrar las pláticas con -

la izquierda salvadoreña, con esto pretendía mostrar al mu~ 

do, que estaba en la mejor de las disposiciones para poner

fin al conflicto y que si esto no llegaba, se debía a la 

irracionalidad de la izquierda. 

Despu~s de celebradas dos rondas de conversacio-

nes, el diálogo fue suspendido, todo parece indicar que de

haberse efectuado la tercera ronda de negociaciones, el gr~ 

do de conc1entizaci6n de la poblaci6n en las zonas en las -

que el FMLN no tiene el control, hubiera aumentado conside

rablemente por lo que representaba para el Gobierno un gra

ve riesgo en deterioro de su imagen, ya que de haberse man~ 

jado favorablemente las proposiciones de la Alianza, hubie

ra representado beneficios a la in~ensa mayoría de salvado

reños. 

Un factor que hace sumamente dificil la solucf6n

del problema. 1 o es la intervención del Gobierno de Reagan, 

ya que como se ha analizado con anterioridad. la Administr~ 

ci6n de este, se ha empeñado en la resolución del conflicto 

se haga a través de la v1a militar. 

Resulta un hecho, que la solución del problema no 

puede ser tomada unilateralment.e, y que el fin del conflic

to se encuentra lejano. sin embargo, la soluci6n polftica -

negociada parece ser el medio id6neo de poner término a las 

hostj.lidades, es decir, que al impulsar el diálogo entre -

los bandos en pugna, dará la pauta a seguir de lo que-----



tendría que establecerse en un Pacto Político. En el último 

de los casos se aportarán un mayor número de elementos para 

conocer a fondo la situaci6n del problema y se tendría la -

seguridad de que cuando menos se ha intentado seriamente 

llegar a un arreglo pacífico que pusiera fin a la violencia. 

4.5. La búsqueda de un Arreglo Diplomático. 

Es conocida dentro de la Comunidad Internacional-

la labor del Grupo de Contadora para la pronta resolución -

del conflicto salvadoreño, por lo que a continuación proce

deremos a efectuar un resumen de sus gestiones realizadas. 

El Grupo de Contadora. nace de la conún concien--

cia de intereses de México. Colombia, Pánama y Vene~uela, -

en el mes de enero de 1983, en la Isla Panameña de \Contado-

ra, para lo cual suscriben un convenio diplomático, en el -

que se destaca el diálogo como la posible solución a los 

problemas politices. econ6micos y sociales que de alguna 

manera ponían en peligro la paz de la regi6n centroamerica

na, es decir, llegar a la soluci6n del problema mediante --

las negociaciones. 

Sin embargo la labor del Grupo se ha visto seria

mente obstaculizada por la Administración Reagan, con el 

objeto de que los pafses centroamericanos no firmen el Acta, 

una prueba de lo anterior constituye el Documento emitido -

por el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. 

y en el cual se destaca haber " ••• bloqueado efectivamente

los esfuerzos de Contadora para imponer el segundo borrador 
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del Acta .•.. después de consultas intensivas de Estados Unj_ 

dos con El Salvador, Honduras y Costa Rica .•.. " (42) 

La salida de asesores militares de otras naciona

lidades diferentes a la de los paises de la región, el trá

fico de armas. la carrera armamentista, así como la desapa

rición de bases militares extrañas en la zona, const1tuyen

los puntos de mayor relevancia en las reuniones del Grupo -

de Contadora. Por lo que se refiere a El Salvador. el Gobie.!:. 

no a externado su negativa a reducir su armamento. dada la

situación interna que prevalece en su territorio. 

La interrupción del Grupo de Contadora en cuanto

ª sus actividades. no ha sido sino un efecto de la polftica 

de la Administración Reagan. consistente en neutrali~ar los 

esfuerzos del Grupo en la búsqueda de la paz de la región.

No obstante lo anterior, impera la voluntad de los paises -

del área, de continuar adelante con las negociaciones para

llegar al término del conflicto. 

Un gran número de pafses ha depositado su confian 

za en Contadora para el restablecimiento de la paz en Cen-

troamérica, un ejemplo de esto, lo son las declaraciones -

del Ministro Nicaragcrense del Exterior consistentes " ••. Con 

tadora además de representar no sólo a cuatro Gobiernos de

indiscutible autoridad moral···~ de las naciones latinoame

ricanas, sino también en alguna medida, a la conciencia de-

(42) Véase, Excélsior, México, D.F. 11 de febrero 

delgas, p. l. 
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los pueblos latinoamericanos .••• ". (43) 

Solamente con la voluntad de los Gobiernos Centr~ 

americanos, el acuerdo entrará en vigor, de hacerlo así, se 

habrá dado un gran paso para el término del Conrlicto Cen-

troamericano y especialmente en nuestro caso, del drama que 

se vive en El Salvador. 

4.6. Condiciones para las negociaciones. 

La posible solución del conrlicto dependerfa que

para la celebración de las negociaciones, se cumpliera con

una una serie de requisitos. es decir, que ambos bandos en

pugna tengan la intención de llegar a la conclusión de la -

lucha armada, a continuación señalaremos algunas de esas -

condiciones. 

1.- Seria de vital Importancia que para la solu-

ción del problema tuvieran una activa partic! 

pación todos los sectores de la población 

salvadoreña, sin discriminaciones de cualquier 

fndole. 

2.- La concientización de los partidarios de ---

ambos bandos, que para la solución del confli~ 

to es necesaria la libre concurrencia de ide

as. 

3.- La abstención del Gobierno de los Estados Un! 

(43) Véase, Excélsior, México, D.F., 13 de junio

de 1985, ·p. 12. 
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dos. que persiste en lograr una victoria ---

sobre la Alianza Democrática Revolucionaria a 

través de la vía militar de continuar con la

misma politica. el conflicto salvadoreño---

podria ser prolongado indefinidamente. Si la

pol itica de la Administración estadounidense

optara por una solución pol itica negociada. -

presionaría a los radicales de derecha. a aban 

donar el poder. 

4.- La disolución de los cuerpos policiales. con

trarios a la parte opositora, creándose un -

solo Cuerpo, que reemplazaría a las policias

represivas. 

5.- Que los medios de comunicación quedaran con-

templados dentro de las negociaciones. ya que 

de continuar en manos de la oligarquía, podría 

representar un medio de desequilibrio a la -

solución política negociada. 

6.- La reestructuración del actual ejército. de -

manera que quedaran excluidos los jefes de 

extrema derecha, que en ningún momento han 

apoyado la solución política negociada. 

7 .- Deberán de pactar.se elecciones 1 ibres, en 1 a

cual tengan participación todas las corrien-

tes políticas, efectuándose el proceso elect~ 

ral de una manera 1 impia en un marco de autérr 

ca democracia y en igualdad de condiciones. 
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El acuerdo a que se llegue, tendrá que ser respe

tado y apoyado por todos los sectores salvadoreños, impli--

cando lo anterior, la posibilidad existente de negociacio--

nes de un pacto polftico. 

!) 

..,.¡;1.llT 
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e o N e L u s I o N E s 

1.- Tal como ha quedado demostrado a lo largo del presente 

trabajo, el actual problema existente en El Salvador.

no es sino un producto de la concurrencia de diversos

factores econ6micos, polfticos y sociales de carácter

interno; la extrema pobreza y las condiciones deplora

bles de vida, se han reflejado en el descontento de la 

población, manifestándose esa inconformidad, en una 

violencia que tiene al país sumido en una profunda --

crisis. Se ha hablado de una serie de factores inter-

nos que llevaron a la desencadenaci6n del problema, -

pero no podemos dejar pasar por alto que los factores

externos han venido a dificultar la resoluci6n del 

conflicto. 

2.- La participación de los Estados Unidos en el conflicto 

salvadoreño, ha sido determinante en el desarrollo del 

mismo, al pretender mostrar el problema como la confro.!!. 

taci6n de la Uni6n Soviética y los Estados Unidos. 

En base a lo anterior, los Estados Unidos fundamentan

su accionar en la Doctrina Monroe. Ha quedado plename.!!. 

te establecido, que se trata de un problema netamente

interno. por lo que la Administración estadounidense -

debería de abstenerse de intervenir en el conflicto 

salvadoreño y dejar que la población de El Salvador 

decida su destino pQlftico. 
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Es pues el intervencionismo de los Estados Unidos uno -

de los factores que hacen sumamente difícil la solución 

del problema, por lo que de continuar con la misma pos

tura, el derramamiento de sangre aumentara día con día. 

3.- Debe quedar claramente establecido que el conflicto sal 

vadoreño afecta a nuestro país, por razones geográficas, 

sociales y culturales. De ahí parte la preocupación de

México, que conforme a su política con respecto al ext~ 

rior, busca como objetivo principal el sostenimiento de 

la paz y la cooperación recíproca para el desarrollo de 

las demás naciones. 

De continuar por el mismo cauce el desarrollo del con-

fl icto, la perdida de vidas humanas seguirá incpementán 
1 -

dose y la paz de la región se verá seriamer.te amenazada, 

por lo que es de gran importancia, encontrar una solu-

ción justa y pronta al prnblema. 

4.- Al' emitirse el Comunicado Franco-Mexicano, hizo que el

confl icto salvadoreño surgiera a la luz de la Comunidad 

Internacional, preocupándose las demás naciones en la -

pronta resolución del mismo. 

El mencionado documento trajo aparejado consigo el rec~ 

nacimiento de beligerancia, institución de Derecho In-

ternacional que t;ene por objeto el reconocer a la par

te no gubernamental en un conflicto armado interno. Es

to desembocó finalmente, en la intención de las partes-
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de sentarse a dialogar con el objeto de poner término -

al conflicto. 

5.- El medio id6neo para la solución del conflicto salvado

reño, lo es la solución polftica negociada, es preciso

destacar que la vía armada por la que pretenden resol-

ver el problema las fuerzas armadas populares, no los -

llevará al final de su objetivo, puesto que el apoyo -

del gobierno estadounidense a la clase en el poder, re

sulta crucial para el sostenimiento de esta. 

Es de vital importancia que se respete al pueblo como -

la verdadera fuente de la soberanía nacional, que sea -

el mismo, el que elija su destino político, pero para -

esto se necesita el pleno respeto a los Derechos Huma-

nos y que la violencia llegue a su fin. 

6.- Cada vez el asunto en Centroamérica, trasciende más y -

más a América Latina, de manera que la confrontación de 

intereses se hace más clara, por una parte el gobierno

estadounidense por establecer su poder hegem6nico y por 

otra, el de los pafses latinoamericanos, por vivir dig

namente dentro del marco del Derecho Internacional. 
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