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Te regalo una paz iluminada 
un racimo de paz y de gorriones 

una Holanda de mieses aromadas 

y Californias de melocotones. 

~ 

Un Asia sin Corea ensangrentada 

una Corea en flor, otra en botones 
una América en fruto sazonada 

y un mundo con azucar de melones. 

Te regalo la paz y su f l o r  pura 

te regalo un clavel meditabundo 
para tu blanca mano de criatura. 

Y en tu sueño que tiembla estremecido, 
hoy te dejo la paz sobre tu mundo 
de niño, por la muerte sorprendido. 

Oswaldo Escobar Velado 

(El Salvador, 1 : 28-1961) 

Y . .  
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Van casa por casa... 

Escupen. 

Violan. 

Roban. 

Intimidan. 

Pretenden sembrar terror y matan. 

Salen henchidos de sangre. 

Lanzan cadáveres deshuesados al viento. 

& Por qué razón tiembla en sus rostros un gran miedo? 

Mercedes Durand 

(San Salvador, 1980) 
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Soy una mujer sin lágrimas. 

La sal no resbala sobre mis mejillas: 

madre murió, 

hijo vaga por el mundo, 

carezco de nietos. 

Tengo dos cosas por las cuales vivo: 

la fe en mi pueblo 

y el amor inmenso que me une a tu paso. 

Pero la noche del 22 de enero 

cuando vi caer a mi gente, . 

ametrallada por la furia de los innombrables 

cerca del Parque Barrios y en el coraz6n de San Salvador, 
entonces 

la casa se llenó de gritos, 

lamentos 

~ y gemidos.. . 
Perros aullaron en todos los contornos, 

lechuzas silbaban freneticas derritiendo el asfalto, 

o jos  me salían de las órbitas 

y por fin 

dormi 

ahogada en llanto... 

-___-._.___. 

Mercedes Durand 

(San Salvador, 1980) 

'P 



La violencia,una manifestación humana que ha existido desde -- 
tiempos mcestrales y que ha sido uno de los mecanismos determinantes pa- 

ra incidir en los cambios econ6micos,políticos y sociales más relevantes- 

de la historia,es el factor central para llevar a cabo el siguiente traba 

j o  de investigación. 

Como el tftulo de este trabajo lo indica, la tarea medular con- 
siste en analizar las diferenciaciones existentes entre dos grupos socia- 

les distintos respecto a la violencia,visto desde la teorfa de la catego- 

rización social.. Estos dos grupos se conforman'por una muestra de salvado 

reños y mexicanos. La ele; ,1611 de estos grupos se justifica en primera ir-! 
stancia,por los niveles alarmantes de violencia que se están viviendo en- 

El Salvador,después,por un interés personal de conocer con mayor profundL 

dad la historia, causas y el seguimiento de uno de los conflictos mRs vio 
lentos de la ailtualidad,deseardo,por supuesto, el cese de la situacidn de 

angustia,crueldad y muerte que padece este pueblo. Esta situación es un-- 

reto para cualquier cientffico socia1,una situaci6n que nos obliga a re- 

sar nuestro conocimiento y sobre todo nuestras actitudes humanas. 

Por otra parte, aunque la violencia que se genera en México,no- 
alcanza los matices existentes en El Salvador, si se manifiesta en formas 
críticas traducidas en injusticia social ,en miseria,en represión,en delin- 

cuencia,en tortura y persecusión por citar aspectos más tlpicos; y aqul es 

donde surge el punto de partida para conocer las diferenciaciones percepti- 

vas respecto a la vjolencia; es decir, como se categoriza la violencia en 

ambos entornos sociales. 

Para proporcionar una ubicación más objetiva de la situaci6n a2 

tual del Salvador y la postura que guarda México ante esta situación,se 2 
frece en capítulos posteriores,una descripci6n de los planos econ6mic0,po 
lítico y social conformadores del marco histórico general del 2alvador;de 



La política exterior de M6xico hacia Centro América y su polftica adoptn- 
da especificanente a los refugiados. Se describe también un capítulo so-- 

brr: la violencia desde el punto de vista psicolÓgico y SociolÓgico trata- 

do por los autores más relevantes ;y para centralizar, sobre la violencia 

en E1 Salvador. 

> ,  ' 

A la psicol.ogfa social le compete y es una de sus funciones --- 
medular'es, contribuir a que los individuos que forman parte de una socie- 

dad,dispongan del conocimiento objetivo de su realidad socia1;que vivan - 
en términos de -congruencia. La psicolog&.Scicial debe ayudar a-deskuir =. . ~ . . ... . ~ _ . _ _  -. " . ~ -  - ~ .-_ _- .- . -.* __ - *_.. I_.I_ .... -. . 

los disfraces que ocultan injusticia y violencia, a desenmascarar los in- 

tereses de clases que establecen la desigualdad social. y las actitudes -- 
descriminatorias que son productoras de frustración social e individual;- 

poner al descubierto los mecanismos y racionalizaciones a través de las-- 

wales la opresión y la represión se legitiman y perpetúan; esto es, con- 

tribuyendo al esclarecimiento de l a  conciencia colectiva 

.. .. .~ 

Tanto en El Salvador como en México y especialmente en éste ul- 
tiino,empieza a emerger poco a poco esta conciencia colectiva. Quizás como 

recurso a un orden social diferente. El nuevo vínculo social arranca de la 

vivencia del sufrimiento prolongado,vivencia nueva no por lo doloroso,sino 
por lo que tiene de liberador; no por su carácter de agon€a,sino por su - 
sentido de lucha creadora. 

Ambos pueblos buscan construir una sociedad basada en la justi- 

cia y la solidaridad; ésta bfisqueda constituye una invitación y un reto.- 

Nos toca decidir como personas si aceptamos y como psicólogos sociales si 

aceptamos el reto. 
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r .  1. MAl\< O _I I JCXORICO - GENERAL DE EL S A L V A W K  _- 

.-. 1.1. Llhicación - .- 
r,. 

Y El territorio sobre el cual s e  asienta en la actualidad la Re- 
pública de El Salvador formó parte durante la dominación española de la - 
Capitanfa General del Reino de Guatemala, la cual agrupaba a los cinco - - 

El Salvador surge coino pais independiente en 1839, s u  capi- 
tal es San Salvador, hace frontera al  noroeste con Guatemala, al norte con 
Honduras, al  sureste con e l  Golfo de..Fggeca~ y Ni_ca.ragua y al-s.~~xcon el- - 
Oceano Pacífico; tiene' uiia-sÜpei;fiCiea-:e-~8e ,qUOO- ICm. y e s t T d ~ i ü i d E - E i i T - - "  
Departamentos. .- ~. .. ~. 

I 

-. paises que hoy comprende Centroamérica. - 1 , 

c 
~ 

. ,  _.. 

~ . 1. . r-" 2.. ... ~ - 

- . .  

c 

, 

- 
Su población es alrededor de 5 millones de habitantes, de - -  

los cuales el 60% es  rural y el  40 urbano, siendo el  90% mestizo y el 10 in- 
digena; existen 250 habitantes por Km. 2. La principal fuente de s u  econo- 
mía la constituye el café y el algodón en el mrrcado internacional. 

I 
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1.2. El Plano Económico 
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Desde antes de la llegada de los españoles s e  cultivaba en la 
region Centroamericana e l  añil, tinte vegetal destinado a la industria textil, 
el obraje del añil f u e  la base de la economía agrícola de la región, adqui- - 
riendo mayor importancia en El Salvador como producto monoexprtador de 
la economía colonial y durante los dos tercios del siglo XIX. ? 

A mediados del siglo XIX se descubre en Europa los coloran- 
tes sintéticos. Comienza asi e l  f in  del cultivo del añil en  El Salvador, y a - 
la vez el inicio de la producción que vinculará más estreclianiente a este pais 
al mercado mundial y qye al  sus t i tu i r  a aquella impondrá profundos cambios 
económiL-os y políticos.' 

b 

r' 
.- 

Es a s í  conio,despuéc de la crisis del añil y la grana,en 1894 - 
es introducido en El Salvador el café, producto que convierte a este pais e n  
un país agroexportador, y que, en consecuencia, rearticula toda s u  econo- - 
inia, su lucha de clases y el  Estado mismo. 

f- 
c- 

De 1861 a 1871 se da un proceso de "liberacihn" de la mano - 
de obra que para la producción del aíiil se  organizaba de manera distinta - - 
(pi-ecapitalista), es decir, cs una etapa de reformas liberales tendientes a - 

, 
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rcacic-(:il;i el niiicle!o de acumulación colonial y enmarcarlo dentro del siste- 
ma <::l.jiit.;j!iSta, expropiando las tierras coinunitarias donde se producia el - 
añil. Jlk esta mmera se logra articular al  país alrededor del eje central ; 
ayroc:.jicjrtador, lo ue articula a s u  vez a toda la economía del pais y el  mo - 
delo dr cioniinaci6n.- 1 

El proceso de acumulación originaria e n  El Salvador es ve- - 
lóz y articula sclidamrnte la economía agroexportadora a través de la pro-- 
ducciíiii del cafE, dando lugar a una de las burguesias más fuertes de Cen- - 
troainérica. 

El 9 de marzo de 1882 fue decretada la extinción de las pro-- 
piedades ejidales y la parcelación de las tierras adscritas a las coinunida- - 
des ind&eims, originando, mrdiante la expropiación, un merczdo de fuerza 
de trabajo que configura un proletariado y un semi-proletariado rural y pos- 

. .... .. - - - -- ~. . . . terioiincnte urbzno. .. - .-.-_._. _--~_. ,.-. _-_ ’- - -.-.C-”.--..ri, - d 

Las tierras ejidales expropiadas pasan a inanos de particda-. 
res cafetaleros, constituyéndose el  monopdio terratenient.e (pasan a tener - 
de un 4.10% a un 67.28% de tierras ?), que a partir de ese momento se con- 
vierte en un circulo cerrado que posee todo el poder, controla todas las es- 
tructuras políticas y económicas del país. Solamente de 1913 a 1926 ocupan 
la presidencia sucesivamente los miembros de una sola familia,, a este pe-- 
ríodo se le conoce como la dinastía Melendez-Quiñones. 

Esta dinastía dictatorial representa a la burguesía emergente 
iridustriali.zante que pretendía una qiversificación del modelo agrario expor- 
tador a través de la industrialización del país. Esto significa que se ponen 
en cuestionamiento los intereses de la burguesía agroexportadora, los cua- - 
les finalmente se consolidarán para 1932. Sin embargo, para esta época se 
diversifica la producción hacia el  algodón, el  henequén, procesamiento de - 
materias primas (fábricas de sacos para exportar el café, manufacturas de 
bebidas, tabacos, textiles, etc.). Pero a consecuencia de la crisis de 1930 
se corta bruscamrnte esta diversificación económica, ya que, el “crack“ - -  
del 29 afecta hondamente en el nuevo patrón de acumulación que pretendía - 
instaurar la burguesia emergente. A s í  se  clausura el proceso industrializa - 
dor y la burguesía agroexportadora se  consolida. 

En el periodo que sigue a la 11 Guerra Mundial, el cafe alcan 
26 precios altos e n  el  mercado internacional, generando una  masa de ganan 
cias considerable a ].a oligarquía salvadoreña; esta ganancia es canalizada- 
p r  dos vías principales: una a través del c.ultivo del algodón cuya produc-- 
ci6n asdende a más del triple en el período de 1942-1957; y el otro rubro - 
es  el sector industrial, ya que para 1955 en El Salvador se desarrolla el - - 
procesaiiiiento industrial del café y la industria textil. 6 

E l  desarrollo exige la necesidad de ampliación del mercadola 
lo que se oponía la estructura agraria. Surgen proyectos para lograr la - - 



an,plincióii cicl mercado en el exterior, los que se ven alentados por la baja 
dc ~ C J S  precio!; internacioimles del café en 1958.- 1.959 y complementados pir 
el  auge UC Ins  idcbas integracionistas impulsadas por la CEPAL. 

l.,a CEPAI, sugería la integración centroamericana bajo un - 
desarrollo cquiiibrado, planificado y orientado hacia e l  establecimiento de 
polos de dc-sarrollo complementarios en los diferentes países de la región. 
Pero tal caracterísrica encontró la oposición de las oligarquias más fuertcs 
y desarrolla.dnc de Centroamérica: la salvadoreña y la guatemalteca as i  - - 
como el capital transnacional, que propugnaba por una integración compcti- 
tiva que sirviera para la supresión de las trabas al  comercio y a la movili- 
dad de capital y de la fuerza de trabajo de la región. 

En 1959 entra en vigor e l  Tratado Multilateral y el régimen 

y El Salvador, Contemplandb la libre movilidad de la mano de obra, de ca- 

bas:: la competividad de las burguesías centroamericanas. En diciembre - 
1960 se inccrpora Nicaragua al  Tratado General de Integración Centroamr- 
ricano. Costa Ri.ca lo hará en 1962. 

de industrias de integración, con la .participciÓn.de Guatemala . .HO~.~T.~;.E_~;~.-- L . .. .. . 

pital, la eliminación de los obstáculos al  libre comercio y teniendo por - 
. .~ _-_. __ .I " . . -. r-J... - 

- .. ~~ 

El tratado General brindó a la oligarquía salvadoreña la opor 
tunidad de atenuar e l  latente conflicto social del país, mediante la libertad: 
de mDvilización de la fuerza de trabajo, a i  mismo tiempo que desarrollar - 
la industrialización, alentada con la ampliación del m-srcado: entre 1962 y 
1966 el scctor industrial alcanzó una tasa promedio de crecimiento anual del 
13.2%. 

Muy pronto el espejismo integracionista daría paso a las con- 
tradicciones que le eran inherentes; Honduras y Nicaragua clamaría por un 
trato prefcrencial, mientras El Salvador y Guatemala defenderían la - - - - 
conservación de la forma original del tratado. Las contradicciones se expre 
san mas agudamente entre Honduras y El  Salvador. Esto va a traer como -: 
consecuencia la guerra honduro-salvadoreña. 

Hasta 1965 la balanza comercial entre Honduras y El Salvador 
habla sido favorable a Honduras, pero el  impulso estatal salvadoreño a la - -  
producción de granos básicos las modificarian favorablemente a El  Salvador. 
El Sector industrial hondureño no tenia una alta capacidad competitiva frente 
al  capital industrial salvadoreño, conduciendolo a unirse a Nicaragua y Costa 
Rica en las demandas de acuerdos proteccionistas, que incluían un impuesto 
al consumo de los productos de otros paises, Se inicia la lucha que culmina 
con la guerra entre Honduras y El Salvador y con el rompimiento del Merca- 
do Coiiiún Centroamericano. 

La guerra contra Iionduras se desata como consecuencia de la 
desesperación oligarquica ante la perdida del mercado hondureño y la agudiza - 
ci6n de las contradicciones internas; s in  embargo, la coyuntura de guerra y 



la cc,risigriieiiie exaltaci.bii de lor: sentimientos chovinistas ofreció a la clacc 
doininniii-c.. t i i n  monientanea tregm en el país. pero por l a  situación de sus 
intereses y por las  perspectivas de s u  desafrollo e n  el marco de la crk?is, 
la divisiOn oiigarquka habría de ser desde entonces mAs visible. 

El fracaso del mercado comlin centroamericano genera una 
crisis en la forma de dominación política en E1 Salvador que superada la - 
"unida.d nacional" del m3mento de la guerra, se manifiesta con gravedad y 
aparece el conflicto salvadoreño con todo s u  dramatismo. Las debilidades 
proíundas di: la dominación política oligarquica se manifestaron tan cruda- 
mente c,on el triunfo electoral de los partidos opositores e n  1972, el escan 
daloso froudic que permite la  victoria del Coronel Arturo Armando Molinat 
a s í  como l a s  contradicciones internas del ejército que originan el alzarnien - 
to de los cuarteles del 25 de marzo d e  1972. , 

.. ~ 

-- ~ La d&ada.-de~r&+~te~, .i-w -í<icia.em m-Se~~~airor;iion..l-~.~~~. .: L- - . 

sis  de la dominación policica oligarquica y de sus formas de reproducción- 
de capital; la salida es  intentada por medio de una aceleración del proceso 
de acumt&ación, generación estatal de empleos J' redistribución del ingreso. 
La industrialización lograda en los marcos del mercado común se pretende 
mantener, pero ahora aumentando la vinculación a1 capital transnacional y- 
buscando st! modernización. El plan quinquenal del Gobierno de Molina de- 
1972, al mismo tiempo que contemplaba el desarrollo infraestructura1 del - 
pais y la creación de zonas industriales para la exportación ( zonas fran- - 
cas 1, consideraba como indispensable la realización de una Reforma Agra 
ria, Al  proyecto de un desarrollo estrechamente vinculado al capital tranx 
nacional, se acompañaba de otro, el de la fascistización gradual y progre= 
siva del Estado y la Sociedad. 

~~~ .~ ~. 

En 1980,El Salvador tiene una crisis estructural completa, la 
economía baja entre el 10% y 12%. En 1919 tenia 600 millones de dólares e n  
reservas, en diciembre del. mismo año bajó en un 6yo5  la inversión baja en- 

La economía salvadoreña s i n  la cuantiosa ayuda norteamerica 
' na ya hubiera. llegado, desde cuando, al colapso, En el período 1980-84, el- 

gobierno recibió cerca de mil millones de dólares en ayuda militar y económi - 
ca, y en el año fiscal 1983-84, un  millón y medio diarios, La ayuda que re- 
cibe de Washington es la más  alta en el continente americano y la tercera en 
el mundo. 8 

El 75% de esta "ayuda" ( millón y medio de dólares diarios ) - 
fue utilizada e n  l o  que llaman "estabilización y recuperación económica", den - 
tro de est.1- rubro va inclufda la reparación del sistema eléctrico y de coniuni- 
caciones, de ferrocarriles y puentes ( todos éstos objetos de sabotaje por par 
te del Fierite Fara.btttido Martí ), tambiCn se comprende el traspaso de millo- 
nes de dólares a los empresarios para la importación de materias primas, in  

' surnos y otros productos que incremenren la producción industrial y agricola, 

un 33% y hay fuga de divisas de dos mil millones de dolares. 3. 



Durante los Ú I t i n i o s  asos se caracterizó a la econoniia salvado- 
rcña como una econoiii.íli e n  guerra, pasando, en 1983 a una profundiznción y - - 
extcrisióri tlc una economi'a de giicrra, esto implica que toda la asignacifin dc: - 
los recvrsos y e l  financi.amiento est5.n destinados a satisfacer las neccs:-lades 
de la gucrra. 

La situación de deterioro que se inicia e n  1979 alcanzó en 1983 
niveles CILE hacen pensar que se esti a las puertas de una "situación lTmi.te", - 
como sciiala la Universidad Centroamericana ( IJCA ). De 1979 a 1983 el Pro- 
ducto Nacional Bruto ( P1B ) cayó en tin 47. 5%, la producción general se contra 
jo en un O@%, el poder adquisitivo de los trabajadores se vió reducido en un - - . 

5670 y 1;i carencia de alimentos y granos básicos hacen considerar la posibili-- 
dad de una hainbruna general. 

En el mismo período, las importaciones disminuyeron e n  un - - 
5570 y una cantidad semejante l a s  exportac,iones, la ~ deuda ca. exCer.na I sobrepaso! - .. . . - - -  - -  ..., ',_..._ fl f&T@S ~~e-g~-'~..Joc..+-. - los dosmil millones de dUlares mientras que Ia"'fu 
cuatro mil mill.ones y e l  desempleo es ya de 50%. - . ~ . .  

Ante la imposibilidad de la recuperación económica el  régimen 
salvadoreño tiene que recurrir cada vez más a la ayuda externa, como la úni- 
ca posibilidad de evitar el colapso total, Y mientras no se establezca la paz, 
la econonifa de guerra habrá de continuar 

1.3. - El Plano Politico y Social. - 

1.3.1. Antecedentes. 

Como ya s e  dijo anteriormente, El Salvador pertenecía, duran. 
te la dominación española, a la capitanía del Reyno de Cuatemala. 

En septiembre de 1821, se  declara la Independencia de España, 
Independencia que se  produce más por las debilidades de la dominación espaiio..- 
la que por la imposición realizada por un movimiento insurgente. 

pública de El Salvador se sucede todo un periodo llamado de anarqtiía 
ríodo de guerra c iv i l  entre liberales y conservadores que expresa las dificulta- 
des de construcción de una República Centroamericana. 

%I; ;:-- Entre la declaración de Independencia y la constitución 

A l  desmantelarse la República Federal, E1 Salvador surge como 
pais independiente en 1839, iniciando un período de consolidación po1ít:ica y eco 
nóniica interna con el objetivo de darle unidad a la Nación y al  Estado. La or: 
ganización del  espacio económico, tan necesaria para la constitución del niicvo 
Iktado, presenta tres facetas fuiidaincntales, todas relacionadas con el. propó- 
sito dc: fomentar la producción de exportación, 



I. - !:l c:c;filc.no esta clirigido a reglamentar,el uso y tenencia de la tierra - 
( exi.::t<aii tres tcnencias y sistemas de uso: privada, ejidal y comunal ) u. 
2 .  - El esfuerzo de organizar la estructura productiva agricoia se realiza - 
tambi6ii con el intento de diversi ficar la producción. 

3. - En el esfuerzo aludido está dado por la politica de norrnar y asegurar - 
la provisión adecuada de fuerza de trabajo necesaria para los cultivos dc - 
expxm c i  6n. 

La formación del Estado e n  El Salvador posee como base di.- 
ferentes contradi.cciones, entre las cuales se revelan como decisivas : las- 
referidas 21- la organización de la producción, la politica frente a la masa - 
campesina en proceso de ser des , la relación con - -  
Guatemala y la cuestión de los ~- re . . . -- -. . . . .. . . - _ ^ _ _  I. .- 

- 1.3.2.  Los gobiernos salvadoreños y s u  política. 

En 1931 el General Maximiliano Hernandez Martinez sube al- 
poder por medio de golpe de estado dado al Ing. Arturo Araujo. Es el inicia - 
dor de la dictadura militar, con &i la oligarquía salvadoreña abandona el - -  
ejercicio directo del poder político, s in  que deje de tenerlo, para depositarlo 
en  manos militares, trece años en el poder, aunque había elecciones siempre 
salía triunfante. Su punto de partida fueron 30 mil salvadoreños asesinados - 
en 1932. 

En 1944 confluyeron una serie de fenómenos : decreto de im--  
puesto a la exportación del  café, generando enojo e n  la oligarquía agro-expor 
taáora, retinencia por parte de los Estados Unidos hacia Martinez por sus -- 

simpatías con los alemanes, la relativa libertad resultante del ambiente mun 
dial producido por el anti-fascismo, en el marco de lo cual se expresaron 1;s 
sentimientos populares reprimidos por trece años. 

El 2 de abril de 1944 se produjo un alzamiento en los cuarwlcs 
que es reprimido y controlado por Martinez, pero no puede contra e l  pueblo, - 
la huelga general se extiende por todo el pais hasta conseguir el derrocamien - 
to del General. Cinco meses después en octubre, otro militar el Coronel - - 
Osmiii Aguirre y Salinas, mediante golpe de estado, se convierte en el nuevo- 
pres idente. 

El 12  de diciembre del mismo año, un numeroso contingente in-  
tentó penetrar en Ahuachapán con el  objetivo de deponer a Aguirre y Salinas, - 

unci de las acciones ni; Iieróicas llevadas a cabo por la juventud salvadorciia 
en el presente siglo . 
I, 

1 1  B 



Desde J932 los ciiartelazos y las elecciones fraudulentas tian - 

sido l a  fornias por las cuales los militares.se han convertido e n  Presidentcs. 

De fines de 1948 a septiembre de 1950 hay un pequeño periodo- - 
- 

r 

de a.pertura democrática, espcicio intermedio entre tin Gobierno surgido dcl 
fraude, General Salvador Casta.neda Castro, y el otro del Coronel Oscar - 
Osoriu. 

1.3.3. Situación política e n  general y las luchas populares. 

En marzo de 1931 sube  a la presidencia e l  Ing. Arturo Araujo- 
desp~i6s de haber hecho promrsas de reformas durante s u  campaña. En ese - 
rnoinento El  Salvador sufre el i.nipacto de la crisis capitalista del '29, agrz-- . /  
vado con la pobreza de I_ la poblacioo.-~-. ~ .__.__I\ y--- -. . ~ .  .. .~ 

. . ._ - ~- - . .  

Por otro lado, la lucha gremial y política del pueblo se eutcndía .. 
. .~  . .  

considerablemente, destacando en ella el lider Farabundo Martí. 

El movimiento popular se va organizando paulatinamrnte, pese- 
a los limites en s u  estructuraciOn orgánica, movimiento que en momentos deja 
ver un insuficiente desarrollo pl í t ico y de conducción pequeñoburguesa, En - . 

1924 se funda la Federación Regional de Trabajadores de El'Salvador ( FRTS ) 
compuesta por sindicatos gremiales de zapateros,' panaderos, sastres, electri 
cos, ferrocarrileros, industria alimenticia, hilados, tejidos, etc. : inspirados 
e n  una ideología antirnperialista y e n  los planteamientos de la III Internacional. . 
En 1928 la FRTS junto con los estudiantes, agrupados éstos en la AsociaciGii - 

General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños ( AC EUS ), comienzan 1.a- 
organización del proktariado y semiproletariado agrícola, quienes son los clue 
más sufren la baja de1,café. 

En este ambiente de insurrección obrera se fundan dos partidos 
politicos: e¡ Partido Laborista ( soci.al demócrata ) ; y e l  Partido Comunista - 
Salvadoreiío ( PCS ), fundado por Farabundo Marti. 

El gobierno de Araujo manifestaba en  sus contradicciones inter- 
nas, la profunda crisis del Estado salvadoreño. La oligarquía lo enipujaba ca- 
da vez más a mayores acciones represivas y le demandaban el aplastaniienro - 
de la organización popular; el pueblo por s u  parte le exigía el cumplimiento de 
las reforripis promstidas. El 2 de diciembre de 1931 derroca a Arturo Araiijo 
por medio de un golpe de Estado que pone e n  la presidencia a Maximiliano Ucr 
nández Martinez. El descontento y la movilización popular no disiiiinuycron. - 
Para enero de 1932 fijan las elecciones programadas con anterioridad, en ei?:is 
las victorias del f'CS fueron desconocidas, precipitando aceleradamente los - - 
acontecimientos. E1 22 
de enero n las 12 p. ni. ~ miles de salvadoreños acataron las instrucciones insii - 
rreccionalcs del Partido. Pronto 1111 buen número de ciudades sc cncontralxin - 
controIadas p r  el  pueblo, pero también rapidürncnte cl gobicrno fue recqwran 
do las mismis, y a partir de ahí einprcndió una verdadera carnicería. 
como saldo 30 mil salvadorefios muertos. 

El pueblo se encamina Ihacia la insurrección ariiiacla. 

lkj;iindo. 
Estados Unidos a p y a  irrestriclaiiim - , 



te ni gctwsida Martinez, quien apoya a la burgucsia agroexportadora. 

:La insurrección popiilar del '32 es, con todo s u  dramatrsrno, - 
el  feilbiTiei1o dominante de la historia salvadoreña. 

En la decada del 'GO, a raiz del triunfo de la Revolución Cuhna, 
se inicia el1 e l  seno del Partido Comunista un viraje, muy fluctuante y paraddgi - 
co, en s u  línea de acción. A l  adoptarse la 1.ucha armada como forma para I;: - 
toma del poder, predomina en  él una  concepción "foquista" sobre una i.ntcgra- 
lizndora" que se  pronuncia por una estratégia de luchas paraleias, armada v - 
de masas. Resulrado de este proceso interno es la formación, en 1962 del - - 
Frente [Jiiido de Acción Revolucionaria ( F U A R  ), que reune a obreros y c a p s  
medias, tres años después se  va desintegrando, s in  haber disparado un tiro. 
Se llega a una revisión de la línea, aprobando la integralista, p r o  de hecho - 
volviendo al  trabajo sindical, practicamente abandonado. 

1 1  

- 
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El movimiento obrero cobra nuevamente auje, aunque en  s u  - 
seno se  reproduce nuevamente la desición e n  torno al caracter del trabajo-en 
el mismo. El sector integralista impulsa el movimiento huelguistico, que al- 
canza s u s  mayores expresiones en las huelgas.de Acero, S. A en 19.35, y en 
las de transporte y maestros en 1967, que arrastran practicarnente a toda la- 
clase obrera. Ello produce enfrentamientos con la posición anteriorrnente - .- 
foquista, que ya  a dejado de serlo, y en ese momento es  claramente " sindica- - 
lista", al considerar esas huel@s peligrosas, porque ponen a la clase ohrera 
e n  oposicibn frontal contra el (~ obierno, con lo que se arriesga el trabajo de - 
acumulación de fuerzas que a sido la linea delpartido 
produce la guerra contra Honduras en la que los sindicalistas apoyan a el Gobier I ' 
no. DespiiCs de grandes discusiones, se  produce el retiro de la minoría que - -  
crea, e l  lo de abril de 1970, las Fuerzas Populares de 1,iberaci.ón Farahundo - -  
Marti ( E:J?LJ, organismo que empieza a actuar a partir de 1972. Es un nucleo - 
obrero. No son anti-partido. A l  adoptar e l  nombre de Farabundo Marti, quien 
fuera Secretario de Augusto Cesar Sandino y también Secretario íenera l  del Par - 
tido Comunista Salvadoreño en la insurreccion del '32 ( y entonces capturado y - 
fusilado ), reconocen el  papel consecuente jugado por el  partido en sus origenes. 

-- ~ - 

En i:al coyuntura se  - - 

Tambien en 1970 se  forma el Ejercito Revolucionario del Pueblo 
( ERP ), con elementos cristianos radicalizados de la pequeña burguesía. Idas - 
discrepancias internas en el ERP culminan, en 1975, con el  fusilamiento del p3e - 
ta Roque Ualton y la escisión, q u e  da origen a las Fuerzas Armadas de la Resis- 
tencia Nacional ( F A R N  ) , organizmo que convina la lucha armada con las nccc- 
sidad de organización de los sectores populares. 

La difusión de la concepción integralista en el interior d e  la iz--- 
quierda, cn  un ambiente de protesta, agudizado por los fraudes electorales de- 
1972 y 1974, por e l  cierre de la [Jnversidad, la persecución de lidercs sindica- 
Icx y politicos, dió origen a la formación dc tres frentes de masas : el  Bloqiic- 
l'optilar Revolucionario ( BPR ) e n  197S, el Frente de Acción Pop llar I;nific.ada - 
(.FAPLJ ) y las Ligar I'opulares 28 de Febrero ( I J 2 8  ) c n  1977. ILL 



T$l cuadi:~) politico de El Salvador lias'ta 1974 se  compone, a.i, 
di. t.res pari'es bien deinarcadas : la constituida por e l  r6gi.men y expresada 
CII c.1 Partido dc la Consiltación Naci~onal ( PCN ): la constituída por el  c,-:nlro 
con el  Pari-ido ikinocrata Cristiaiio ( DC ): el  Movimiento Nacional R<:volucio 
nnrin ( h'lNIl ) socialdenmcrata y la Unióri Democrática Nacionalista ( UDh ),- 
orgnni sinos éstos que se alian e n  la Unión Nacional Opositora ( LWO 1 para - 
prc:;cncar un caiididato militar en las elecciones d e  1977, mismas que fueron 
fraudulentas y reprimidos violentamente los opositores: y finalmente, la cons - 
tituida por la'izquierda revolucionaria : ERP, FPL y FARN. 

En 1977 asume la presidencia Carlos Romero, por s e r  represen 
tante de los intereses del sector agrario de la burguesía no podía tener una PO- 
1itica.de respuesta para resolver las demmdas populares, fenómeno que f u e  pro ' 

fundizando la. polarización de clases, ante e l  deterioro político, la fracción ind& - 
trial de la burguesía, ali-ada a los cuadros modernizantes del ejercito y a la - - 
Democracia ~ ~. Cristiana . . .., 1 _.__ derrocó a .-----. R o m y o - ~ n - ~ j u b r ~  ~de.-~.,:z-------i--- G . .-.,. 

La nueva junta de gobierno f u e  integrada por los Coroneles Maja - 
no y Abclul Gutierrez junto con h4orales Erlich y dos civiles más que representa 
ban a la democracia cristiana, a la empresa privada y al  Foro Popular ( creado  
dos s e m n a s  antes del goíFe poi: asociaciones'poiíticas y gremiales ). 

.~ 

En el  año de 1980 con la renuncia de dos miembros civiles de la- 
Junta y los rumores de un golpe de estado ultraderechista, se  abrió un nuevo - 
periodo en e l  proceso político salvadoreño. A mediados de febrero se produce 
la unificación de las organizaciones de masas BPR, FAPU, LP-28 y la Unión De . 
mocrática naciomlista ( UDN ), e n  una Coordinadora Revolucionaria de Mas<& 
( CRM ), difundiendo un programa común de lucha. Esta CRM más tarde se - 
convierte en  el Frente Democrático Revolucionario ( FDR ) agrupando, a parte 
de las Organizaciones de la CRM al MIPTES, al movimiento social cristiano y-  
a l  htoviniiento Nacional Revolucionario ( M N R  ), cuyo representante y actual - 
dirigente del FDR es Manuel Ungo. El proceso de integración avanzo más con 
la creación de la Dirección Revolucionaria Unificada ( DRU ) formada por las - 
organizaciones político militares FPL, FARN y PCS. ' Organismc, que posterior 
mente en octubre de 1980 se convertirá e n  el Frente r'arabundo Marti dekibera 
ción Nacional ( FML,N ) agrupando además de las organizaciones de la DRll a 12s 
organizaciones politico militares ERP y al  Partido Revolucionario de 1.0s Trabaja - 
dores.Centroamericanos ( PRT-C ). 

Además de los anteriores acontecimientos, 1980 fue tin año de in-  
tensas represiones : el 22 de enero reprimen una marcha de las Organizaciones 
de masas dejando un saldo de miles de muertos: el 24 de marzo asesinan al A r -  
sobispo liomero, cuando oficiaba una misa: en el mes de noviembre secue Stran 
y m m n  a los dirigentes del FDR; también e n  ese mismo aiio asesinan al  dirigm 
tc' de  las FARN, Arturo Jovel. 

- 



1% 1YS2 es  electo presidente provisional, por la Asamblea Cons- 
titiiycnte, Alvaro Magaña. En 1983 se suceden tres !iechos importantesqit- afec- 
tan gravemente a la izquierda salvadoreíía, la muerre de la Comandante Ana Ma 
ria ( segundo responsable de las FPL ); el  suicidio del Comandante Marcial ( p c  
mor responsable de las FPI, ) y, en consecuencia, la escición de esta organiiía- - 
ción formando las FPL-Rekslde. En 1984 por medio de elecciones ( por siipties- 
to fraudulentas ) sube a la presidencia José Napoleón Duarte. En este mism:, - 

año se dan dos acercamientos de diálogo entre el Gobierno de Duarte y el J;!Xl- 
FML,N, la primera el  15 de octubre en la ciudad de La Palma y la segunda el - 
30 de noviembre en Ayagualo, 

En éstos momentos la situación politica del Salvador es la siguien - 
.te 15 . :  

1. - El gobierno de Napoleón Duarte e s  un gobierno contradictorio incapaz de  sa- 
tisfacer las necesidades más elementales de las masas, resolver politicamente 
la guerra y llevar a cabo las reformas económicas y sociales necesarias. 

2. - La ultradereclia logra sentar bases para echar a andar s u  proyecto de gobier 
no ( Proyecto contra insurgente que presentaron ante los Estados Unidos ), con 
lo que la posición guerrerista gana terreno, 

3. - El diálogo demanda permanente de las fuerzas del TMLN-FDR, propició es- 
peranzas de paz y solución definitiva a 1.a crisis: s in  embargo Duarce manifiesta. 
tener otra capacidad y voluntad para llevarlo a cabo a pesar de las presiones d e  
la ultraderecha , 

4. - El FMLN- FDR ha venido aumentando s u  presencia en e l  interior del pais y-  
a ganado reconocimiento internacional. 
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11. MEXTCO Y SU POLJTICA EXTERIOR. __ ___ 

2.1. Política exterior mexicana hacia Centroamérica. 

La política exterior mexicana tiene una larga y consistente - 
tradición. La postura de México hacia el exterior ha'sido constante desde 

L&zaro Cárdenas hasta Miguel de la Madri.d (es corisiderado uno de los pila 

res de la p;l.ítica mexicana), quien en su Primer Informe de Gobierno afir 

mó que el establecimiento de una representación permenete de ACNUR en MQ- 
xico demostraba la'nueva disposición del Gobierno para colaborar con los 
fines humanitar'ios y constituía un elemento de apoyo para el tratamiento 
del problema de los refügiddos provenientes de Centroamérica-. 

. .  

- 

1 

Para México, como para otros países, el modo en que se conci- 

be a los centroamericanos está influida por la forma como se percibe el - 
conflicto centroamericano. Y en este sentido la tésis fundammtal del go- 

bierno mexicano ha sido que es en el subdesarrollo, en la injusticia, don 

de deben buscarse los problemas profundos de nuestros hermanos centroame- 

ricanos. Es por ello que su política reza en la no intervención en l o s  - 
conflictos internos de los países de la región, velar por el respeto a - 
l o s  derechos humanos y las nuevas relaciones entre los países de América. 

- 

La posición de México ante los conflictos internacionales c ~ l a  

de defender la 'democracia y de puertas abiertas para recibir a todas las 

personas perseguidas por esos países. 

Prueba de lo anterior fue la declaración del Secretario de Re 
laciones Internacionales (en la administración de López Portillo), Jorge 

CastaTieda, quien señalara que para México, con respecto a El Salvador, - 
" s e  trata de un conflicto interno que corresponde a los salvadoreños resol 

ver sus propios problemas, sin intervenci.ones extranjeras, y dijo que Mk- 
xico es-tá dispuesto a actuar como mediador en la actual crisis salvaciore- 

2 ña, si ambas parks en conflicto se lo piden y creen que pueda ser Útil"-. 

Así como también la declaración Franco-Mexicana (en 1981), de reconoci- 

miento de las organizacioncs FM1.N-FDH corno verdaderos.representantes de - 
la oposición salvadoreña; la iniciat.iva del Grupo Contadora para buscar - 
una solución pacífica y negociada a 1.0s conflictos de la región. 

- 
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Por otro lado, dentro del marco internacional, nos encontra- 

rnos con las relaciones que mantiene México con Estados Unidos respecto a 

CentroamErica. 

I 
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Los vastos recursos petroleros que'tiene México, hacen que - 
tonga un cierto poder económico que lo ha llevado a asumir un papel poll- 

tic0 más der.l;acado en América Latina y particularmente en Centroamérica, 

haciendosc portavoz de l o s  intereses de éstos. 

. .  

. 

Por lo anterior toma un papel fundamental en las decisiones - 
de Estados Unidos con respecto a Centroamérica; Reagan al asumir la presj. 

dencia de los Estados Unidos, lo primero que hace es entrevistarse con Lg, 
pez Portillo para "tratar cie comprometer A México en una estrategia de - 
contención del castrismo en América Latina"-. 

. 
. ,  

3 

Las diferentes maneras de ver el conflicto centroaniericano - 
han traído como consecuencia un distanciamiento entre México y Washington, 

al empesarse éste en ver a los factores externos (UKSS, Cuba) como la cau - 
sa central del conflicto. El alejamiento de México y Estados Unidos no er, 

só lo  declarativo. La práctica de México ha sido bastante congruente; rom- 

pimiento de relaciones con Anastacio Somoza, la declaración Francoiiexica- 

na, el Grupo Contadora, etc. 
a 

De ahí que la consecuencia lógica de la tradición de asilo y 

los siipueston y práctica de la política exterior debieran trachicirse en - 
una política hacia los refugiados altamente positiva y ejemplar. 

2.2. Política mexicana hacia los refugiados. 

La política exterior que ha mantenido México de ayuda hacia 
los países que luchan por una democracia lo lleva a mantener dicha polí- 

tica hacia con los refugiados, históricamente México ha mantenido una po- 

lítica de puertas abiertas a quien lo solicite. 



Ahora bien, podría afirmarse que la política oficial hacia - 

los cenCrorimericanos en los últimos años ha sido, enlineas generales, a- 

ceptable y consecuente; pero también ambigua, titubeante y contradicto- 

ria en algunos aspectos. 

El fenómeno de los centroamericanos en México no sólo se rela 

ciona con la política externa, es decir, es de la incumbencia de cuando - 
menos cuatro Secretarías: Relaciones Exteriores, Gobernación, Trabajo y - 
Defensa.E:;poq ello que aún no existen las políticas adecuadas. para el - 
asilado. Ahora bien, el fenómeno resulta novedoso en muchos aspectos: - 
primeroen s u  número, en las experiencias.anteriores, la cantidad de asila - 
dos fue relativamente mínima y podía regularse,. con los centroamericanos 
es la revés .  Luego está~ei aerfil de quien llega, en el pasado, México tu __ 
vó la capacidad de seleccionar a quienes entraban y comprobar que reunie- 

ran los elementos mínimos de asilado, con los centroamericanos se vuelve 

más borrosa la frontera móvil entre asilado, refugiado, desplazado o in- 

migrante económico. 

Según declaraciones (hechas en 1981 de Witcchi, funcionario 

de ACNUR), México tiene alrededor de 300 mil refugiados de los cuales 200 

mil son salvadoreños-, en este momento el número a aumentado con la ola - 
masiva de refugiados guatemaltecos, y para fines del decenio se calcula - 
que México tendrá alrededor de 8 millones de extranjeros, debido a la cri - 
sis económica internacional (declaración de Leopoldo González Aguayo, Cor - 
dinador General de investigaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Soci.ales de la UNAM)-. La falta de una politica migratoria ha llevado a - ' 

que se cuente únicamente con algunas reglas generales con criterios con- 

tradictorios de incongruencia e incoherencia. Por ejemplo, por un lado - 
acepta.migraciones masivas de latinoamericanos y por otro hostiga a los - 
centroamericanos; solamente de julio a agosto de 1981, se deportaron 2356 

salvadoreños y 664 guatemaltecos-, justificandose las autoridades de la - 
siguiente manera: "Olivares Santrina comentó: no podemos justificar actos 

de mala f e ,  pero sin alternar las relaciones con los países del area, 11: 
vam0s.a -ab0 actos de gobierno para proteger los intereses de l o s  mexicanos 

y de México"-. 
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Por todo lo anterior nos encontramos con que 10s refugiados - 
no s ú l o  tienen que soportar la persecución en s u s  países, sino tambien en 

el lugar donde se refugian, adeniSs de las hostilidades por parte del pue- 

blo receptor. México también padece una crisis econ6mica y el desempleo - 
e s  uno de l o s  problemas mas graves con l o s  que se enfrenta, ai llegar mi- 

les de extranjeros agudiza esta situacidn y el pueblo receptor, por conce 

cuencia, lo resiente. Actualmente, en le práctica, los campesinos del su- 
reste de MFxico han tomado una actitud de solidaridad hacia con los refu- 

c giados centroamericanos. 
-. 
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NOTAS DEL CAPITULO I1 

1.- "Refugiados, la línea móvil del sur" en Nexos, México, NO79, p.17. 

2.- Uno mas uno. 24-marzo-1981, p.1. 

3.- w53. 7-enero-1981, p.16. 

4.- Proceso. 8-junio-1981, p.12. 

5.- Idem. 
_ -  

6.- Uno más uno. 7-noviembre-1981, p.1. 

7.- Idem. 
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111. LOS REF'UGlADOS SALVADOHEROS. -- 

3.1. Definición. - 

Según la'definición del A l t o  Comisionado de las Naciones Uni- 

das para l o s  Refugiados (ACNUR), "refugiado es aquella persona que por - 
fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religibn, naciona 

lidad, pertenencia a un grupo social- determinado u opinión política, se - 
encuentra fuera de.su pais y no puede, 0.a causa de esos temores, no quie 

re'recogerse a -la protección de esa nación"-. 1 

. ,  . .  

3.2. Los refugiados. - 

La represión ha afectado a todos los sectores del pueblo sal- 
vadoreño. Y es debido a todas esas intensas persecuciones y represiones - 
en la ciudad y en el campo, que miles de campesinos, obreros, estudiantes, 

maestros, miembros de las comunidades cristianas, sacerdotes y religiosas, 

se han visto obligados a huir de sus hogares y /o  abandonar sus centros de 

trabajo. 

Cada salvadoreño tiene por lo menos un hermano o hermana, es- 

poso o csposu, hijo o hija o algún familiar cercano que ha sido asesinado, 

capturado, desaparecido o torturado por el ejército y cuerpos de seguri- 
dad-. 2 

Los refugiados que han logrado salir del país se enfrentan a 
serios problemas al no poder recibir oficial e internacionalmente el sta- 

tus de "refugiados", dificultades que son mínjmas si se les compara con - 
los graves atropellos y todo tipo de veJámenes a que son sometido l o s  re- 
fugiados al interior de su país. 



Los primeros refugiados que l legaron  a San Salvador a p r inc i -  

p ios  dc-L98G, huían de l a  repres ión  d e l  e j6rc i t .o  eran cerca  de m i l  desp la  

zados- de l o s  Departamentos de Cabañas y Chalatenango. En marzo de 1980, 

con l a  primera acción de l a  Reforma Agraria,  l l egaron  a un r e fug io  de l a  

I g l e s i a  80 famil ias ;  para  j u l i o  de e se  mismo año había  ya 16 m i l  de sólo 

10 municipios de Chalatenango; en agosto e l  número ascendía  a 30 m i l  de - 
4 

Morazan, Cabañas y Chalatenangc-. 

. .  
3.3. Refugiados externos e in te rnos .  

. 
3.3.1. Refugiados externos.  

Son miles  de salvadoreños que han cruzado las f r o n t e r a s  d e l  

pa i s  para  escapar a l  t e r r o r  desatado por e l  régimen gubernamental. L a  ma- 

yor ía  de e l l o s  s e  encuentran en los  demás pa í se s  centroamericanos, en Mé- 

xico y Estados Unidos, donde s e  enf ren tan  a todo t i p o  de d i f i c u l t a d e s  pa 

ra log ra r  sob rev iv i r .  

E l  mayor problema que confrontan es e l  de obtener  e l  s t a t u s  

de "refugiados". En Honduras, e l  Alto Comisionadc de l a s  Naciones Unidas 

para l o s  Refugiados ( A C N U R ) ,  da l a  c i f r a  o f i c i a l  de 19 m i l  refugiados.  E l  

número real e s  d e  60 m i l - .  L a  mayoría son campesinos hacinados en l a  frog 

t e r a  con E l  Salvador.  

5 

En Nicaragua es donde l o s  refugiados salvadoreños son mejor - 
- atendidos y r ec ib idos  a n i v e l  o f i c i a l ,  los refugiados salvadoreños son 

atendidos directamente por l a s  Naciones Unidasa t ra rés  d e l  Minis te r io  de 

Bienestar  Soc ia l .  A todos se l e s  da e l  s a t a t u s  de "refugiados" y e l  go- - 
bierno Nicaraguense les proporciona l o c a l e s  de refugio o lugares  de vivi-  

da,  alimentación, medicina y ropa-. 6 

En Costa Rica, l a  mayoría de l o s  refugiados son  e s tud ian te s ,  

empleados o pequeños comerciantes. ACNUR da l a  c i f r a  o f i c i a l  de 4 i n i l  re- 



. 

I 

7 
fii1:iados sal~adoreños. El número real es de 20 mil-. 

En Panamá, los refugiados son atendidos por el Comité Cristia 

no de Solidaridad con El Salvador. El gobierno les ha facilitado algunos 

locales de refugj.0, aunque sigue existiendo el mismo problema del recono- 

cimiento oficial del status. El número real en esa República es de 15 mil-. 8 

Muchos salvadoreños se han refugiado también en México y BelL 

cr. ACNUA da la cifra oficial de 4 mil en México. El número real es de 70 
mil-. En HeliEe el número real de refugiados es de 10 mil-. En Estados - 
Unidos se calcula medio millón de refugiados salvadoreños-. 

9 10 
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Los refugiados internos son aquellos perseguidos que no han - 
logrado cruzar la frontera y permanecen en el interior del pals. Las fue2 

tes oficiales califican a los que huyen de la represión gubernamental cc 

mo "desplazados" de sus hogares por la ola de violencia que sufre el país, 

cuidando de no referirse a las causas, a los  autores y a las condjciones 
objetivas en que se da esa violencia ciega, insensata e irracional-. 12 

Para efectos expositivos se clasifican a los refugiados intec 
13 nos en tres tipos-. 

El Primer Tipo serían los campesinos evacuados por la Fuerza 

Armada y que lo constituyen los familiares de elementos del ejército, de 

los Cuerpos de Seguridad, incluyendo a miembros de las organizaciones pa- 

ramilitares ORDEN y a sus respectivas familias. 

A estos grupos familiares que aproximadamente oscilan entre 
los 10 mil y 15 mil-, se les atiende en diferentes lugares, tales como 

Guazapa, La Bermuda, Swhitoto, Perquín, etc.; proceden de difqrentes lu- 

14 

gares.y gozan de la protección del Gobierno, de las autoridades civiles y 

militares, de la Cruz Roja Salvadoreña Y Cruz Roja Internacional. 



E l  Segundo Tipo, estaría constituído por la población civil - 
campesina q u r  huye de los operativor, militares realizados en sus zonas de 
origen;por sus propios medios y con grandes penalidades se desplazan a - 
otras zorias rurales en busca de albergues en las casas de otros campesi- 

nos. Estos refugiados proceden dc zonas permenentementes conflictivas ta- 

les coino Chalatenango, San Vicente, Morazhn, Cinquera, etc., y forman la 

gran mayoría de refugiados en el interior del iaís. 

El Tercer Tipo, estarfa comprendido por los refugiados que - 
han 1legado.a.San Salvador después de haber perdido todo, familiares y - 
bienes materia1.e~ en sus zonas de origen. S e  encuentran alojados en los - 
locales y lugares  habitados por 

didos por éste, por Cáritas y la Asociación Salvadoreña Ecuménica de Ser- 

vicios Y Ayuda Humanitari'.(ASESAH). El número, según las circunstancias, 

oscila entre 3 mil y 4 mil--. 

el Arzobispado de San Salvador y son aten 

15 

3;4. Condiciones de vida en los centras de refugio. 

Las condiciones de vida de los refugiados que se encuentran - 
concentrados en los diferentes refugios, son verdaderamente infrahumanas. 

La alimentación está limitada a dos raciones diarias de tortillas y frijg 

les, lo que está causando una severa, peligrosa y acelerada desnutilación. 

La escasez de agua origina graves problemas de higiene: surgimiento y pro 

pagación de enfermedades, falta de linipieza, mala preparación de los alj- 

mentos, etc., habr6 que agregar que la mayoría de refugiados, duermen ha- 
cinados debajo de los  arboles o en corredores abiertos y al aire libre, - 
sin protección del frio, del aire y de la lluvia. 

La totalidad de refugiados padecen de graves y agudos proble- 
,$as morales y psicológicos, fruto de la pesadilla vivida y siempre presep 

te en sus mentes, provocada por el terror oficial y por el cual saben muy 

hicn que no tienen ninguna garantfa, aún estando bajo la protección, real 
o aparente, de la Iglesia o Gobiernos receptores. 



Para ejemplificar lo anterior presentamos las siguientes no- 
tas pcriorlfsticns que ari-zecierun eii diarios mexicanos: 

"Una extralia enfermedad amenaza la vida de 9 mil niños refu- 

giados en Sari José  Guayabal, los médicos no pueden controlar la epidemia. 
Las condiciones que viven los refugj.ados son muy precarias, son alojados 
en habitaciones de 36m2 donde están más de 30 'personas, las paredes y - 
los techos son de cartón y trozos de madera, no tienen baños ni servicios 

sanitarios. E1 resto de los refugiados vive a la intemperie. Hay mínimo 

600 mujeres en estado de gravidez, la mayoría de l o s  recien nacidos mue- 

ren de desnutrición, las madres no cuentan con sus maridos, ya que o han 
sido asesinados, o andan huyendo para salvar sus vidas o se integraron a 

los 

calles y se amenaza a 1as.jersonas que quieren recoger los cadáveres, se 

cree que la epidemia es ori~ginada de estos cadáveres sin sepultar."-. 

grupos insurgentes. Aparecen diariamente de 10 a 15 muertos en las - . 
16 . .  

"A causa del gran número de familias refugiadas en San Salva- 

dor, que huyen de la represión en las zonas rurales, se tienen miles de 

niños enfermos 1 los hospitales no son suficientes para su atención médi- 

ca. En un hospital se atienden al rededor de 700 consultas diurias (300 - 
citas y 400 emergencias), tienen capacidad para 400 camas y se colocan 4 

niños en cada cama. Las principales enfermedades son: desnutrición, dia- 

rreas, problemas respiratorios y quemaduras en el cuerpo."-. 17 

"Un refugio en el Sótano de una Iglesia de San Salvador, tie- 

ne 700 personas: 450 son menores de 12 años; estas personas llegaron en - 
condiciones increíbles de salud 22 ó 39 grado de desnutrición. Debido a - 
la obscuridad del Sótano y el humo de las cocinas, los niños están perdi- 

endo la vista."-. 18 

3.5. Represión a los refugiados. 

Una nueva estrategia del ejército salvadoreño, para destruir 
19 a la guerrilla, es la de destruir lo que ellos llaman "apoyo 1ogístico"-- 

de la guerrilla, y para ello no reparan en bombardsar, matar o atei-rori- 



zar  a 1.u po!>lación civj.1, e s  por ello que 6 s t a  es casi nómada s e  pasa bug 

cando rsfl igios en un lugar y o t r o ,  Últimamente ha i d o  a buscar amparo en 

las  z,onas ccntroladas por e l  FMLN. 

A continuación presentamos una l i s t a  cronológica de las  accig 

nes r e p w s i v a s  en contra  de l o s  refugiados,  durante e l  período 1980-1981 

por s e r  & t e  un período en donde l a  represión alcanzó las cifras más al- 

tas. 

1.- 20 de agosto de 1980. Cuerpos combinados cercan e invaden- loca l  de - 
Domus María, Mejicanos. ( e n  So l ida r idad -de l  Socorro J u r í d i c o  d e l  Arzobiu- 

pado ) 

2.- 6 de octubre de 1980. . P a t r u l l a s  m i l i t a r e s  cantonales  catean l a  bodega 

de Cár i t a s  Arquidiocesana en Agui-lares. (Sol ibar idad)  

3.- 6 de octubre de 1980. A l  sa l i r  d e l  re fugio  Domus María, Mejicanos,fue 

capturado por agentes de c i v i l  el refugiado Francisco Antonio C a s t i l l o  - 
Hernández, de.22 años. Se l o  l levaron  con rumbo ignorado. (Sol idar idad)  

4'.- 10 de octubre de 1980. E l  e j é r c i t o  a l l ana  y ca t ea  e l  re fdgio  Dornus Pfis 
ría. (Sol idar idad 

5.- 20 d e  octubre de 1980. La Iglesia Católica de E l  Salvador p id ió  ;11 Go - 
bierno de Honduras que p r e s t e  a u x i l i o  y considere como refugiados a unos 

10 m i l  salvadoreños,  que desde mayo pasado l legarón  a ese p a í s  huyendo de 

l a  represión.  (Uno más uno) 

6.- octubre de 1980. Cateo a l  refugio de Domus María, donde se  pretendió 

dañar l o s  r e s t o s  que aún quedaban en buen estado de l ' t ras rn isor  de l a  - .- 

YSAX, radioemisora de l a  a rquid ióces is  de San Salvador. (Sol idar idad)  

7.- 3 a l  9 de noviembre de 1980. Las cercanías  d e l  ant iguo local d e l  ar- 

zobispado s e  ven asediadas por vehículos  mister iosos con gente armada, 

deteniendo a más de alguna persona que s a l e ,  e n t r a  o a t iende  a los  refu- 

giados. (Sol idar idad)  

8.- 11,de noviembre de 1980. E l  Socorro Ju r íd i co  d e l  Arzobispado denunció 

hoy que l a  Junta  Militar Democristiana prepara ataques contra  l o s  cent ros  

de re fugio  en l o s  que s e  encuentran unas 10 m i l  personas. 

a l a  ONU y a l  .Papa Juan Pablo 11, exige que a l o s  refugiados s e  les cons' 

- 

En telegramas 



drre 

(Uno n v h  uno, il-xI-80) 

9.- 19 de noviembre de 1980. Hombres no uniformados coirbi.nados con el ejéc 
cito y cuerpos de seguridad comandados por militares norteamericanos pene 
traI.r:n.vj.,,lentamente al refugio del Seminario San José de la Montaña. En- 
traron SI. refugio y amenazaron, catearon, robaron y golpearon a varios re 

fugiados. (Solidaridad) 

10.- 3 de diCiembre.de 1980. Elementos de los cuerpos de seguridad y de - 
la Guardim Nacional capturaron, torturaron, violaron y asesinaron a tres 

religiosas norteamericanas y una misionera seglar de la misma .nacionali- 
dad. E l k s  trabajaban con refugiados de-Chalatenango y La Libertad. (Soli - 
daridad) 

11.- 27 de diciembre de 1980. Elementos del ejército y de lablicía Nacig 

nal con una tanqueta, cercaron militarmente el refugio Seminario San Jasé 

de la Montaña. Entraron al refugio y amenazaron a los refugiados. (Solid2 

ridad) 

12.- 31 de diciembre de 1980. Soldados del cuartel San Carlos capturaron 
en el refugio Domus Mariae, al refugiado Marcial Cruz de 18 años, origi.- 

nario de Cojutepes. En el cuartel San Car1.0~ fue visto el capturado por - 
el canciller del arzobispado P. Rafael Urrutia. Los oficiales le dijeron 
al sacerrlo-te que no se preocupara por el refugiado, sin embargo, el 9 de 

enero fue encontrado su cadáver torturado junto al de otras dos personas. 
(Solidaridad) 

13.- 11 de enero de 1981. Fue invadido y cateado el refugio de Domus Ma- 
riae, todos l o s  refugiados fueron amenazados y registrados minuceosamente. 

(Solidaridad) 

14.- 11 de enero de 1981. a las 7:OO a.m.; una tanqueta, dos camiones y - 
centenares de agentes conbinados invadieron el refugio de la Parroquia de 

Soyapango. La Parroquia y el refugio fueron ocupados militarmente durante 
15 días. Los refugiados fueron evacuados y trasladados a otro lugar. (So- 

lidaridad) 

15.- 12 de enero de 1981. Un refugiado f u e  asesinado por  varios agentes - 
vestidos decivil en la parada de buses del Divino Salvador del Mundo, mo- 

nientos despuCs de haber salido del refugio del seminario San José de la - 
montaña.. (Soltdaridad) 

niu::rales según lo establecido por 1.a Convención de Ginebra de 1949. 

. 
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1G.- 13 ide enero d e  1981. Más de 100 soldados invadieron y catearon e l  re 
f’ueio San Roque. A balazos a b r i e r m  l a  puer ta  donde permanecieron a l  red: 

dor de .im hora. L a  c l í n i c a  fue saqueada. (Sol idar idad)  

17.- 13 de enero de 1981. Más de 50 soldados catearon e l  Colegio Ricaldo- 

ne,  l u p r  donde había refugiados.  Dijeron que habian t en ido  informes de - 
que en uno de l o s  sacos de maíz clue había  entrado a l  r e fug io  iban armas, 

l o  cua l  comprobaron que no e r a  c i e r t o .  (Sol idar idad)  

18.- 24 de enero de 1981. Cateo y saqueo de l a  o f i c i n a  y bodegas de Cári- 

tas Arquidiocesana. (Sol idar idad)  

19.- 11 de f eb re ro  de 1981. Agentes ves@dos de c i v i l  capturaron a l  refu-  

giado Alonso Qui jada  de 36 años de edad, y a o t r o  que casualmente había - 
l legado a1 re fug io  de l a  Basilica. (Sol idar idad)  . 
20.- 16 de febrero  de 198.’: A las 3 : 3 0  p.m. l legaron  5 camiones de colda- 

dos a l  ref?dgio de Domus Mariae, l o  catearon minuciosamente, golpearon a 2 

refugiados y se robaron l a  medicina que e s t aba  dest inada a l o s  refugiados.  

(Sol idar idad)  

21.- 17 de f eb re ro  de 1981. A l.as 6:OO a.m. l legaron  v a r i o s  camiones de - 
soldados a l  r e fug io  Domus Mariae. Se in t rodujeron  violentamente a l  refu-  

gio.  Se robaron las  medicinas y algunos granos b j s i c o s  y ordenaron que de 

sa lo j a ran  e l  refugio: que volverfan en l a  t a rde  y a l  que encontraran toda  

v í a  a l l í  l o  iban a masacrar. (Sol idar idad)  

22.- 17 de f eb re ro  de 1981. A ].as 13:OO hrs . ,  var ios  camiones d e  soldados 

penetraron por.  segunda vez en ese d fa  a l  r e fug io  Domus Mariae. En menos - 
de 48 h r s .  e r a  l a  t e r c e r a  vez que l legaban. Se robaron las pocas pertenen 

c i a s  que l e s  habían dejado las veces a n t e r i o r e s  y vol’vieron a p r o f e r i r  - 
amenazas. (Sol idar idad)  

- 

23.- 22 de f eb re ro  de 1981. Efec t ivos  d e l  e j é r c i t o  hondureño desalojaron 

hoy por l a  fue rza  a más de 20 m i l  refugiados salvadoreños que s e  encontra  

ban en l a  zona f r o n t e r i z a  de Y 1  Salvador y Honduras, quienes huían de l a  

repres ión  gubernamental. (Uno más uno) 

24.- 9 de marzo de 1981. La Coordinadora de Estudiantes  Hondureños, denun 

c i 6  que e l  e j é r c i t o  hondureño oblig:¿ a 35 m i l  refugiados salvadoreños a - 
rep legarse  hacia  e l  i n t e r i o r  de llonduras, con e l  f i n  de t ene r  más con t ro l  

sobre e l l o s  y l l e v a r  a caho, jun to  con e1 e j é r c i t o  salavadorefio, l a  “ope- 

- 
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rwi6r t  sandwich" cont ra  guerr i l leros  que se  encuentran a l  nor te  de Chala- 

tentiiigo y Morazan ( f r o n t e r a  con Honduras). ( E l  d í a )  

25.- U d e  marzo de 1981. Hombres de c i v i l  fuertemente armados cercaron e 

invadieron e l  refugj.0 d e l  Seminario San José de l a  Monteña. ( so l ida r idad )  

26.- 17 de marzo de 1981. 15 elementos combinados de l  E j é r c i t o  y de l a  Ps 

l i c ia  Nacional, en t ra ron  violentamente a las 9:00 a.m., a l  Refugio de Do- 

mus Moriae. Capturaron a unrefugiado de 40 años y o t r o  de 13 años. Los - 
amarraron, los golpearon y después de amennzarlcs a muerte los  soltaron. 

(Sol idar idad)  

27.- 30 de marzo de 1981. Una p a t r u l l a  de l a  Guardia Nacional y dos miem- 
bros  de l a  f a s c i s t a  ORDEN, penetraron n i  medio d í a  de ayer  en e l  campamen 

t o  de refugiados ubicado en la Hacienda L a  Bermuda, a t a ron  de manos y - - 
p ies  a 25 refugiados p a r a - l l e v a r s e l o s  a un lugar  apar tado,  luego se supo 

que l o s  25 refugiados habían s ido  asesinados.  (Uno más uno) 

- 
. 

~~ 

28.- 19 de a b r i l  de 1981. Fueron capturados en Guatemala 5 refugiados en- 

t r e  e l l o s  un niño de 6 años. (A un año de l a  captura  d e  refugiados cris- 

t i anos  salvadoreños en Honduras ,y Guatemala. Comisión Pro-l iber tad d e  Re- 

fugiados Salvadoreños en Honduras y Guatemala, México, 1982) 
- -. 

29.- 22 de a b r i l  de 1981. Fueron capturados refugiados en Honduras, 11 - 
adul tos  y 4 niños.  (CPHSHYG) 

30.- 9 d e  jun io  de 1981. Más de 200 salvadoreños,  en s u  mayoría mujeres, 

niños y ancianos,  fueron masacrados por e l  e j é r c i t o  de E l  Salvador,  mien- 

tras in ten taban  r e fug ia r se  en Honduras. L a s  v íct imas formaban p a r t e  de - 
una mult i tud de alrededor  de 4 m i l  personas que l legaron  a l  Lempa tras ha 

ber  hufdo de s u s  pueblos y a ldeas ,  amenazados por l a ' g u e r r a .  ( E l  d í a )  

31.- 5 de j u l i o  de 1981. Más d e  3 ' m i l  campesinos fueron desalojados por  

el  e j é r c i t o  d e l  re fugio  de l a  Bermuda en Suchi toto.  E l  motivo desmantelar 

l o s  refi igios.  ( E l  d i a )  

32.- 16 de j u l i o  de 1981. Más ds  dos m i l  campesinos cruzaron e l  r i o  Sum- 

pul ,  en l o s  t r e s  Últimos d í a s  y se i n s t a l a r o n  en t e r r i t o r i o  hondureño, hg 
yendo +e bombardeos de la fuerza  aérea  salvadoreña. (Uno más uno) 

- 

33.- 5 de agosto de 1981. Fueron capturados 6 refugiados,  4 adu l tos  y 2 

niños. (CPRSHYG) 



7.1.- 10 de ago:;to de 1931 . Tucron capturados 4 rcfugjados.  (CPRSHYG) 

35.- 28 de agosto de 1981. E l  gohieI-ilo hondureño planea l a  evacuación de 

I n  maycyfa d e  l o s  refugiados salvadoreños asentados en l a  f r o n t e r a ,  a - 
lar; cercanins  de Santa  Rosa de Copán, ciudad a 40 Krn. de l a  f ron te ra .  

(S\LP~ESS,  n97) 

36.- 8 de septiembre de 1981. fueron capturados en Honduras 14 refugia- 

dos salvadorefios. (CPRSHYG) 
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NOTAS DEL CAPITULO 111 

1.- Oficina del Alto Coinisionado de las Naciones Unidas para los Refugia- 

dos. ___ Convenio y protocolo sobre el estatuto de los refugiados, Nacio- 
nes Unidas, 1.970. p.14. 

2.- Socorro Jurídicp del Arzobispad.o. Solidaridad. p.1. 

3.- "Una bomba de tiempo" en Cuadernos del tercer mundo, México, 1984, - 
Ne 71, 'pp- 52-54. 

. .- 
4.- Idem. 

5.- Socorro Jurídico del Arzobispado. ob. cit. p.2. 

6.- Idem. ~. . 

7.- Idem. 

8.- Idem. 

9.- Idem. 

10.- Idem. 

11.- "Una bomba de tiempo", ob. cit. p.53. 

12.- Socorro Jurcdico del Arzobispado. ob. cit. p.1. 

13.- Ibid., p.2. 

14.- Idem. 

15.- Idem. 

16.- E l  Dla. 6 de mayo de 1981, p.15. 

17.- El DCa. 31 de enero de 1981. p.11. 

18.- "Una bomba de tiempo", ob. ci.t., p.52. 

19.- Idem. 
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"Quienes observan la historia y la polftica dehen reconocer a 
la fuerza e1 enorme papel que ha desempefiado la violencia en los asuntos i i t i  
inanoc;; a primera vista, pues, es difícil explicarse por qui .  la violencia ha - 
nierccido t a n  poca consideraci6n especial ( existe gran bibliografía sobre la 
guerra, sus formas, pero se refieren a los implementos de la violeiicl.a, y - 
no a la violencia como tal ). Eso demuesti-a hasta que punto se da por senra 
da ys c:ii corisecueiici.a, se la p sa lor alto; nadie examina ni  cuestiona io qu73 
es  obvSo prii.a todo el mundo", - 

Día a di'a vivimos de una forma u otra la violencia de la sock 
dad, en los'diarios, l a  televisión, la radio, no falta la noticia de una guerra, 
clc un secuestro, de un  desalojo, de una huelga, etc., que nos demuescra que 
estanius viviendo el siglo de las guerras y revoluciones, la era de la violen- 
cia. "Comopredijo Lenin, este siglo se ha. convertido en una era de guerras 
y revolt:ciones, y por ta o en UII siglo de aquella violencia que se juzga e s  - 
s u  comlin denominador 2 Y sin embargo, se ha cuestionado9 analizado y .. , 
teorizado muy poco acerca de ells, 

- 

1 '  

De lo  poco que hay escrito acerca de la viol.enci.a, nos encoiitra 
mos con dos plintos de vista, o mejor dicho dos grandes enfoques que se  le iia 
dado al. asunto; el punto de vista o enfoque psicol.Ógico y el sociológico, A con -. 
tiiiuacióri presenta.mos las  dos Ópticas de mirar el problema de la violencia. 

4.1. La Violencia desde el Punto de Vista Psicológico. 
- 

Para poder entender la violencia , tanto en los individuos de una 
sociedad, como en la sociedad misma ( bajo la Óptica de la psicología ), es ne- 
cesario analizar las  causas que  la originan, 

Para empezar, nos damos cuenta que el concepto violencia va - 
estrechamente ligado al concepto agresividad, y este a CLI vez al concepto friis 
traciÓn. Tanto para Young como para Flores .Osorio 4 la agresividad stirce c 

de las  frustraciones ( acumuladas ) que los individuos experimentan en SLI vida 
cotidiana, la agresividad en el. hombre e s  una capacidad natural, un mecanis-- 
mo de defensa por medio del cual, y en forma de impulsos destructivos ( vio-- 
lentos ), canalizan, afrontan y supera el displacer de la Írustracibn, 

Para Marcuse 5 ,  las  tensiones y conflictos soportados poi- el - 
individuo c'n la sociedad, están basados en el Íuncionamiento normal de la so-- 
ciedad ( y del individuo como parte de ésta ), mas que en sus alteraciones y en 
f<:rmedades individuales. - 



Una  socicdad se encuentra enferma cuando siis instituciones y 
reiacioncs brisicas, s u  cstructura, son tales clue no permiten la utilización .. 
iic los recursos inateriules e intelectuales disponibles para el @timo desarro 
110 y satisfacción de las necesidades individuales. La salud mental, la nor- 
iiiol.idad, no es  la del individuo sino la de  su^ sociedad, tal armonía entre el - 
individuo y 1.2 sociedad srr la  muy deseable si  ésta ofreciese a dicho individuo 
las  condicioixs para s u  desarrollo como ser  humano, de acuerdo con las  poci 
bilidades c!;, l.i.liertad, paz y felicidad ( l o  que está en consonancia con la posi: 
hle liberacijn de stis intentos de vida )1 pero r.esulta muy destructivo para el 
individuo sino prevalecen esas condiciones. 

Existe un  concenso entre los autores consultados en señalar a 
la injusticia social como la primera de todas las violencias y que es la que- 
acarrea a las  demás violencias. 

David Hernáildez 6 nos sefiala que e s  la misma sociedad injus- 
ta la que provoca frustraciones, e s  la que abre potencialmente la puerta a los 
conflic.tos de todo orden entre los integrantes de la sociedad4 Y, qtie en la - 
medida que este estado de cosas se institucionaliza o forma parte de la estruc 
tura social, en esa misma medida empieza a ser  realidad la actuación del . -- 
primer agresor, y en consecuencia surge el agresor de signo contrario. "Es- 
tablecido el polo de choque, el conflicto. se inicia a! consticuirse gradualmente 
el polo de  signo contrario v acumularse la tension, vigorizada por la torna de .. 
conciencia ac,elerada, io Toma de conciencia que se va a dar graduaiinenie- 
( según Hernández ) a través de las  siguientes fases : 

- Conciencia de miseria. - es la conciencia de hambre de la mayor parte de * 
los pueblos de América Latina, se capta como hecho establecido el hambre, la 
pobreza, la ignorancia, el dolor. Sentimiento subjetivo que comparte con otros 
que sufren el mismo estado de cosas. Es el arranque inicial de la toma de con- 
ciencia 1 ibe radora. 

.. Conciencia de frustración. - el horizonte percibido s e  amplía al iniciarse el - 
proceso basic0 "impulso-objetivo", a la necesidad insatisfecha personal se en- - 
frenta el recurso disponible en~Iá societiadi Se llega Zsí'al í l e s E o  fivserado., AI 
percibir la abundancia, potencial o real, de este recurso y la imposibilidad de .. 
satisfacer mi necesidad por medio de é l ,  llegó a la frustración de mi deseo. Ida 
tensión e n  esta fase está en vías de desarrollo. Es el germen del éxodo, de la - 
acción liberadora. 

- Conciencia de fracaso. - al proceso bioffsico de las  fases anteriores se  añade 
la inteiacción biosocial. En esta fase la reacción del individio se produce al con 
siderar los r c c t ~ ~ ~ s o s ,  potencialmente disponibles, e n  el aspecto de s u  asequibil i- 
dad, Una disponibilidad que se abre a otros y se me niega a mi, a pesar de mi - 
nec.esidad, produce la conciencia del fracaso. Al disfrute de los bienes cpie tie-- 
neri otros; a la frustración motivada por las  barreras que se me imponen de aftie 
ra e hipiden la obtención de.lo necesario, se añade la  humillante sensacion del- 
fracaso per sonal. 

, . .- 



- Conciencia de irritante agrecí6n .e a la i.nsatisfacciÓn, frustracihn y fra- 
caso, sc aiiíide el sentirse despweIdu, frente al otro satisfecho. Se entra - 
asf en la esfera del conflicto. Ante la frustración y el fracaso, e s  explica- 
Lile y ta!ihi4ii justificable, la oleada incontenible de irritación frente al - - 
upresor, E s  la esfera de la revolucihn o violxicia, en la palestra de la - - 
agresión. Surge esta fase en el momento en que aparece la tensih del con- 
flicto eiitre hombre y hombre, entre u n  sector social. y otro, 

Paralelamente a lo  anterior existe una habituación psicológica 
a la guerra j' la violencia, a travgs de la militarización de la sociedad, en - 
donde s u  aspecto totalitario se ve por los medios de comunicación de masas 
que alimentan diariamente a ia "opinión pública", e n  donde se realizan en un 
estilo natural la brutalización del lenguaje, la imagen, presentando asesina- 
tos, envenenamientos, torturas, de quienes son victimas de las  matanzas co 
loniales, asoci.ando estos horrores con depor tes, informaciones bursátiles. 
"Se trata de una reducción al nivel de sucesos y contingencias n rmales de - 
l a  .vida cotidiana, D .  y la biutalidaú del poder e s  normalizada". I I -  

4.2. La Violencia desde el Punto de Vista SociolÓgico. - - 

La noción de violencia indica, en rigor, el funcionamiento de  - 
ciertas instituciones de represiori Elsica organizada, como el ejército, la pol.? - 
tic& etc. asf como tambiEii va muy ligada a conceptos, que muchas veces - 
son confundidos o utilizados como sinónimos, tales co~i:o poder, podr:rfo, - - 
fuerza, autoridad. Por tanto, e s  necesario definir cada uno de estos concep- 
tos. 

- El poder. - corresponde a la capacidad hlimana no sólo de actuar sino de - 
actuar en concierto. El poder no es  nunca propiedad de u n  individuo; pertene - 

La cuestión del poder ha sido.un concepto estudiado desde hace 
muchos aíios, a este resl)ec,to Thornas ~~ . Hobbes ( s. XVII ) nos da la siguiente - 
definición de poder: " El pOder.de un h o r n b r ~ C o i ~ i s t ~ ¿ . r i s ü ~ W 1 ~ ~ t T ~ s ~ p r ~ s e n t e s  
para obtener algíiii bien manifestado futuro. El mayor de los poderes humanos 
e s  el que se integra con los poderes de varios hombres unidos por el consenti- ':" 
miento de una persona natural o civil; tal e s  el poder de u n  Estado, Por lo  con 

ce al grupo y existe sólo cuando éste no se desintegra. Y 

.- siguiente tener siervos es  poder, porque son fuerzas unidas". 112 

- E¡ poderío. - se refiere ineqtifj-ocamente a algo Único, a una entidad indivi- 
dual; es ' la  propiedad inherente a un objeto o persona, y aunque se manifieste .. 
en relacion a otros objetos o perso%s y pertenece a su carácter, sigtie siendo 
e n  esciicia indepeodiente de ellas. - 



L,a. i t icrzn . - se uti1 iza  COR^ sinónimo de violencia, debiera reservarsc, 
en el Lcinguaje terniinológico,pnro "la fuerza de la naturaleza" o "lafuerza drc 
las  circunstancias", es t  es, para indicar la energía desatada por movimlen - 

- La ai.iroric1ad. - es el reconocimiento indiscutido por, parte de aquellos a - 
quienes se les exige obediencia; in0 necesita ni coerción n i  persuasión, M n n  
tener la autoridad requiere del respeto hacia la persona o hacia el cargo. 

- La violenc,ia. - se distingue por s u  carácter instrumental, En términos - 
íenomenológicos, se aproxima más al poderío ya que los implementos de la - 
violencia, como las  .demás herramientas, se diseñan y emplean a f i n  de miil- 
tiplicar la fuerza natural hasta Hegar a sustituirla en la parte final de SLI de- 
sarrollo. 14. 

tos físicos: y sociales. I2 

Se dice que la  historia de todas las  formaciones sociales, e s  - 
la historia de la violencia, La violencia es inherente al sistema poiftico ca- 
pitalista, como lo es, en general, consustancial a todo modo de producción - 
en el que se establece una relación de dominación de unas clases por otras, - 
e s  decir, en la etapa inaugural de una nueva formación social, se emplea la 
violencia preferentemente contra las  clases o fracciones de clases desplasa- 
das  por la nueva forma de dominación y en el periodo final ( de esta forms- .. 
ci.6n social ) se la ejerce casi exclusivamente contra las  clases dominadas. 
En el lapso intermedio, se suceden momentos de flujo en la lucha de clases, - 
los c:uales determinan el ascenso y descenso de las  modalidades violentas, - 
Esto significa que la violencia es una variable de los conflictos sociales o, - 
mcjor dicho,. de la lucha de clases. Puede ser  atenuada por periodos más o- 
menos prolongados, pero se mantiene como una amrnaza latente, pronta a - 
estallar a1 menor indicio de reptura de ese "equiíibri~". 

Cuando en una formación social la violencia e s  u n  fenómeno - ~ 

ausente, para Pe rey rau ,  las  razones son las  siguiente : 

1) La existenci.a de formas pacíficas que garantizan el mantenimiento de las  - 
relaciones de dominación. 
2) La existencia de u n  aparato institucional*democracia polhca, organizacio- 
nes sindicales, etc.-que debilita esa dominación. 
3) La existencia de una tradición democrática liberal. 
4)  Un desarrollo de la educación y la cultura en general, que resta posibilidades 
a la acción violenta. 
5) Un crecimiento económico que beneficia, a s í  sea limitadamsnte, incluso a los 
sectores dominados. 
6) Unas relaciones estables que determinan s i n  fricciones notables el lugar de - 
cada grupo o clase en la producciciii. 

. .  
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7) L,;I l>rest:iicia dc una cposi.ci.6n al poder político establecido, con la - 
fuc!:z3 necesaria para impone.r reglas al respeto mutuo, pero no con la 
fuerza suficicnte coino para presentar un peligro real e inmediato para 
ese jxider. 

Tal vez, con las  razones anteriores podrramos dar res- 
puesta a la pregunta de poi-qu6 en algunos países como Suecia, Noruega, 
I-lolanda, etc., la violencia es mínima o cuando menos más atenuada, cn 
comparación con los países subdesarrollados de Am6rica Latina, Africa, 
Medio Oriente, etc. Sin embargo y a pesar de ello, l a  violencia existe,- 
tanto aqu í  como en China, y el problema es  el de profundizar acerca de- 
las  causas, formas y modalidades de la existencia de esa violencia que - 
se vive en el mundo dia a día. 

La violencia no constituye una situación excepcional, sino 
un ingrediente constante de la vida política. El punto de vista oficial da- 
minante tiende a minimizar 1.0s fenómenos generados por el propio poder. 
La idea de "orden" aparece com3 una máscara para ocultar la imperiosa 
necesidad que tienen los sectores hegemonicos y gobernantes de recurrir 
a la violencia para mantenerse como tales. 

En realidad - como dice Arendt - el poder no necesita- 
justificación: es inherente a la existencia inisma de las comunidades poli- 
ticas. Lo que requiere e s  1egitimidad.b grdida de legitimidad se con- 
vierte en ' u n  acicate para sustituirla por la violencia: a menor legitimidad 
mayor violencia. Violencia y legitimidad son términos contrarios: donde 
uiia'domina por compieto, la otra está ausente. Violencia y poder son tér 
minos complementarios cuando Esta flaquea, aquella se dispone a respal- 
darlo. 

Diremos entonces que la función del Estado, aparte de la - 
administración pública, se distribuye e n  dos grandes conjuntos de apara - 
tos de Estado; los aparatos represivos y los aparatos ideológicos. Entre 
Estos dos conjuntos se establece una articulación de complementariedad, - 
la acción represiva organizada subsana las  dj.ferencias de la dominación 
ideológica y el discurso ideológico legitima la acción violenta represiva. 

La acción represiva se presenta coma un recurso excep-- 
cional que ai tera sólo provisionalmente el orden, se presenta como una - 
acción positiva por cuanto no tiene más finalidad reconocida que la de - 
reestablecer ese orden. 

- .. ^ ~ . .-I.-.I.--.--r.,-----^-.-- 

El discurso ideológico se empeña e n  presentar l a  acción r e  
presiva "violencia constitucional", sometida a la normatividad dcl "Esta-- 
do de derkcho", se empella e n  justificar la represión obligando al recono- 
cimiento de la legitimidad del monopolio que detente el Estado com3,apara 
to de coerción. - 



Una clase dominante 1.0 es porque controla y. se apropia de los 
medios de producción material, de 13s medios de producción económica, y - 
simultaneam-lite, controla los medios de producción ideológica, control Este 
que ie permite rc3prodoci.r J' desarrollar las  relaciones sociales que sirven dc 
base í i  la mantención del sistema existente. 

[,a reproduccih de las  relaciones sociales por medio de los - 
aparatos ideológicos nunca puede ser  alcanzada de mgdo definitivo, de ah< !a 
furici0n de los a.paratos represivos, la cual consisce esencialmente en garan- 
tizar poi: la fuerza. esa reprociuc.ción. E.ctos aparatos ideológicos por los c!ia 
les una determinada ideología ( d:,minante ) se impone al conjunto social, pr: - 
sentrindo,por medio de una trasposición consistente, los intereses particula- 
res  de una cl.ase, como los intereses universales de toda la sociedad. 

Uno de los  electos que surgen de la violencia inscitucionalizada, 
e s  que la sociedad j.nteriorisa la inevitabilidad de la represión, pierde la ca 
pacidad de asombro y de indignación ante el atropello brutal, trivializa la t, -. 

tura y el asesinato, la barbarie se acepta como elemento constitutivo de 10 - 
cotidiano, y por tanto existe una habituación ps'icológica y - como dice Marcuse- 
se norinalice esta violencia. 

En la medida en que l a s  relaciones de dominación implican el - 
sometimiento de las  clases y fracciones de clases dominadas a la clase o frac 
ción dominante, por la propia fuerza de las  cosas e s  natural esperar quc aque - 
Has y fracciones dominadas generen movimientos tendientes a sacudir tales - 
relaciones en las que resultan afectadas. De ahí que esté presente siempre y 
en todo mamento la organización social de los aparatos estatales encargados- 
de reprimir tales sacudimientos. 

Una parte de las  tareas normales del equipo dirigente de una - 
sociedad, consiste precisamente, en la labor tendiente a producir la desorga- , ~ 

nización y dispercion de las  clases dominadas. Cuando las  concesiones, la - 
manipulación y la influencia ideológica pierden terreno, y surge la amenaza - 
de una organización fuerte capaz de enfrentarse a las  autoridades en una rela 
ción de poder a poder, la experienciahistórica ~~r~ieha- .que~l~er~o~.se , - ins t i l  
tuye como la Única alternativa posible; una verdad política elemental es que. el 
poder no tolera ser  compartido. 

La violencia, er. la historia, desempeña también un papel muy 
distinto al descrito anteriormmte, desempeña un papel revolucionario, desem 
peña un papel "de comadrona de'toda vieja sociedad que lleva en SUS entraíías- 
otra nue.va, de instrumento por m.zdio del cual el movimiento se abre cam 
y hace saltar, hecha aiíicos, l as  formas políticas fosilizadas y muertas, I, 



Desde 1980 El Salvador se ha convertido en üna situación If-  
mite, y a  que vivir hoy en El Salvador exige poner en juego la propia vida. - 
Las situaciones limites son el mejor crisol episteinológico, allá donde apa 
recen los rostros desnudos de normalidad y locura, de conciencia y aliena: 
c.iÓn, de vida y muerte, L,a identidad y el ser  mismo son puestos a prueba, 
tanto fisica o sicológicam,rnte. 

La actual guerra de El Salvador, además de cuestionar la va 
lidez de un sistema social, nos permite mirar al desnudo los presupuestos; 
psicosociales de una forma de convivencia que ha resultado deshumanizadora 
para la mayoría de las  personas. 

mento actual de El Salvador se pueden distinguir tres 
niveles de violencia. En 72 
1. .. mlincuencial - esta es más o menos comGn en toda sociedad, pero que 
en El Salvador ha alcan-ido proporciones desmesuradas: sea por hambre, - 
desempleo o simple oportunismo. 

2. - Rfilica - e s  la violencia de la guerra formal, que aún sus victimas no - 
constituyen el porcentaje mayor, 

3. - Represiva - cuantitativa y cualitativamente constituyen la triste marca 
de la  actual situación salvadoreña ( mil asesinatos por mes ). IS 

Se puede hablar de una verdadera orgfa de violencia y sangre, 
pero aún a s í  no se ve en forma adecuada las  dimensiones de la violencia que 
se da hoy en El Salvador. Uno de los razgos que ha ido apareciendo e s  la - 
crueldad, es cruel la tortura, pero más cruel es el descuartizamiento y el 
exhi!)icionismo macabro. 

Sólo cuando se juntan estos tres niveles de violencia y se les  
t iñe con la dosis de crueldad, se capta en toda s u  profundidad la gravedad - 
del problema e n  El Salvador. 

Para comprender este problema es necesario art ir  de tres - 
supuestos y señalar tres constitutivos básicos de violencia. & 
Primer Supuesto: existen multiples formas de violencia y entre ellas se 
pueden dar diferencias importantes. 

Segundo Supuesto : la violencia tiene un carácter histórico y no se le puede - 
entender fuera del contexto social. 

Tercer Supuesto: la violencia tiene un peso autónomo quc la dinamiza. 

- 



p'actores Cowxitutivos. 

1. - Fpndo ideolóSico: la violencia se enraiza e n  la estructuración de los - 
iiitercses soc,iales y su consiguiente elaboración ideológica, por ello se pue 
d.c hablar de una Violencia institucionalizada e n  América Latina. La v i o l 6  _- 
cia remite a una realidad social ~ ~ ~ ~ f i g u r a d a  por unos intereses de clases. 

2. - Contexto posibilitador: tanto el desencadenamiento como la ejecución - 
inisma de la acción violenta requieren de un  contexto propicio. En la medi 
da e n  que e s ~ e  contexto se encuentre institucionalizado la  violencia podrá = 
alcanzar cuotas mayores. Sin que se pueda distinguir de lo  que e s  defensa 
o ataq iie, protección o agresión. 

3, - La ecuación personal: todo acto de violencia puede llevar la marca de 
s u s  hechos que se contituye e n  causa primordial, aquí, sí, pueden entrar - 
desde tendencias reprimidas o frustradas hasta rasgos patológicos e incli- 
naciones sádicas y cuando el contexto organizativo ha logrado un alto nivel 
dc rutinización, puede la violencia fría, profesional, la actividad del 
hombre que asesina, no corn3 psicópata, sino como técnico: el mal se hace 
algo intrascendente, la tarea cotidiana, 

E n  E1 Salvador, la violencia y Ia agresión surgen de la inis- 
ma esencia, del orden social imperante, un orden clasista, por necesidad - 
covrcitivo e n  la parcialidad de los intereses que lo  determinan. A d ,  la - 
dosis de fría y sistemática crueldad remata la violencia represiva es sínto 
ma de la descomposición de g n  régimen sociopolítico mmtado sobre la dor 
minacióri del hombre por el hombre. 

, 

4.3.1, El Terror. 

"Sin embargo, no e s  la  m'xerte lo  que  e n  general atemoriza;- 
lo que se  temr e s  caer en manos de 'ellos ', ser  apresado por 'el enemigo' ". a Cuando se llega a una situación así, en que n i  siquiera la amenaza de la 
muerte continua de propios y extraños e s  capaz de deteiier el rechazo a la su 
misión social, se ha cruzado el umbral que precipita el terror. Por que ya= 
no con el asesinato, sino con la forma cruel de matar, con el exhibicionism3 
macabro se intentará introducir aquel elemento de temor coactivo necesario 
para mantener al menos los  vestigios de un orden social. 

Para ejemplificar el terror que se vive en E1 Salvador, está 
el caso del asesinato, por parte del ejército salvadoreño, de Marianella - 
Garcia Villas, presidetxa de la Comisión de Dcrechos Humanos de El Salva - 
dor ( CDIHES), el 1 4  de marzo de 1983. Las informaciones, acerca del - .. 
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asesinato, iniciales por parte del Comité dc Prensa de l a s  Fuerzas A r m a  - 
d a s  señalaron que mwi6 en un combate entre insurgentes y soldados; posre 
riorhii-nte los informes proporcionados por funcionarios del poder judicial- 
salvadorcfio, señalan clue le dispararon en el pecho y l as  piernas, y que an 
tes de rnatai-la l e  desmembraron el brazo derecho, fue violada y torturacLG 
ya que  tenía quemaduras de tercer grado en diferentes partes del cuerp0.a 

Y este es  el destino que todas las  personas que caen eii poder 
de cualquier organisnu de las  Fuerzas Armadas y grupos paramilitares de 
El balvador. 

' El año 1983 marcó el inicio de una nueva tnctica de terror, - 
pos parte de la Fuerza Armada; los bombardeos aéreos contra centros de 
pohlacih civil, muchos i!e Estos con fósforo blanco y material bacteri.olÓ- 
gko ( mismos'que se  utilizaron en la guerra de Vietnam ), causando daños 
inciiantificjbies a la población civil. 
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BOMBARDEOS A LA POBLACION CIVIL SALVADOREÑA 

MES I982 I983 1984 TOTAL 

ENERO 
FEBRERO 
hlARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMDKE 
OCT1;BKE 
NO\'lEhiBRE 
DICIEMBRE 

1 13 32 
23 1 -4 

8 18 43 
1 9 2 7  

11  18 12 
1 31 ?6 
4 13 3s 

46 17 39 
10 19 38 
9 20 16 
9 18 ?G 
IO 77 ?O 

1 

46 
48 
69  
31 
41 
58 

I o2 
61 
5s 
5 3  
5 7  

52, 

TOTAL 1 1 1  ?? 7 347 684 

Fuente: Centro de Docunientacih de SALPRESS, Comisión de Derechos 
ilunianos de El Salvador (CDHES) no gutwrianiental. .- _-. __.____.-..~_-_.__I__._ ~ . . ,- . . " ~ .  .. . 
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Etitrc los daños rn5s sohres:ilicnces están. a 
r- -- La mayoría de civiles no combatientes mueren en estos ataques 
c indiscriminados. I 

I 
- - Las victimas son generalrncnte ancic1nos, mlijeres y niños, 

- Los hoin5ardeos desorganizan totalmente la vida cotidiana de las  
personas civiles. 
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- Los bombardeos nocturnos son los que causan más daños psicol6 
gicos a Ia población. 

- 

., Los bombardeos son el principal factor que obliga a los sobrevi- 
vientes a convertirse eii desplazados, 

- Los d h o s  ecológicos producidos alternan y destruyen la actividad 
productiva del horn re. 
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!. v. CATXO:ITZACION SOCJAI.. 

5.1. La formación de la CategorizaciOn Social. 

Dentro del presente estudio, definimos por categorización a - 
los procceos psicológicos que tienden a ordenar el entorno en términos de 

Categorias: grupos de personas, de objetos, de acontecimientos, etc.. 

La categorización sirve para sistematizar y ordenar el entor- 

no social. Desempeña un papel en l a  ~Ori-ción en cuanto .a-la.accibn y .í~- - . . . .  

la actualización de l o s  valores. 

. . . . . . .  
.~ - ~ ~ I _.- _I.__ -- I -..-.. - -.---*".-. -. ' -- 

. .  

.- . . . . . . . . .  

Con objeto de situar más claramente este campo, es necesario 
1 abordar tres puntos plantedos, como problemas teóricos, por Sherif-, uno 

de los grandcs precursores en este terreno: 

- El primer punto tiene relación con el problema de las diferenci.as que - 
existen en su comportamiento social entre individuos o entre grupos. Mos-. 

covici- señaló una "Psicologia Social Diferencial", la cual tiene por fi- 

nalidad describir las diferencias que existen entre los comportamientos - 
sociales individuales y los socia1.e~ de grupos. Claro que estas diferen- 
cias representan verdaderos problemas empíricos, pero el estudio de esas 

diferencias (culturales, sociales, de personalidad o cualquier otra), no 

puede ser más importante que una disciplina que intenta analizar cuales - 
son los procesos psicológicos responsables del comportamiento social hum2 

no. Una "Psicologia Social Diferencial" puede ser importante por razones 

enipíricas y metodológicas, pero su importancia radica o descansa entera- 
mente sobre su base teórica. 

- El segundo punto remite a la cita de Sherif, teniendo relaci6n con la - 
"Percepción" y la "Percepción Social". El término "Percepción Social" ha 

alzado numerosas dificultades y más particularmente por  el hecho de que - 
no se sab€a si se podía o no relacionar este término con los fenómenos 

"Propiamente Perceptivos" las controversias son ciertamente importantes 

para una teoría de la nercepción, pero no se las considera directamente - 
pertinentes para el estudio de los aspectos cognoscitivos del comport,amien 

2 



to sccid de incinera que es preft:i,ible dirigirse hacia a1.gunos problemas 

concerriiciitcs u la interpretación del entorno social cualesqu.iera que-- 

sean sus relaciones con la percepción,el juicio o las facultades de co- 

nocer. 

-El. tercer punto tiene' relación con la continuidad entre psicología so-- 

cial e individual o general. En psicologfa socia1,la mayor parte de los 

trabajos que se sitúan en el marco de una aproximación cognoscitiva,se- 

han contentado generalmente con formular leyes o relaciones concernien- 

tes a la naturaleza cognoscitiva en general y aplicarlas al comportanien 

to y a la expwiencia social. Algunos trabajos han sido fecundos,pero -- 
así como importa serialar el paso existente entre los procesos cognosciti 

vos no sociaJ.es y sociales,as.€ debemos ser perfectamente conscientes del 

caráct,er especificamente social de esos fenómenos. 

- 

- 

5.2  Algunos aspectos generales de la categorización. - 

La delimitaciGn del entorno,que se hace reagrupando ítems equivalentes-- 

unos a otros desde un determinado punto ,de vista y otros diferentes coc 
juntos de items desde ese punto de vista es una condición sine qua non- 

De supervivencia para el individuo o grupo social. 

La categorización encuentra por lo tanto su función esencial en el papel- 

práctico que desempeña en l a  sistematización del entorno; es decir,que el 

sistema  de categorización debe estar adaptado al entorno y asimismo,la in - 
formación recibida del entorno debe adaptarse al sistema de categorías ex 
istentes. Las numerosas características de los objetosy&'.os acontecimien 

tos del entorno deben de ser modificadas sin demasiadas exigencias,con el 

fin de que puedan ser integradas a las estructuras.que un individuo tiene 

ya a su disposición; de no ser así,la categorizaciÓn,como uno de los prin - 
cipales sistemas. de orientación de la acciÓn,perdería su utilidad. 

- 
- 

. . ~ .... _ _  - . . . ~ ~- .- - ._.___I.-----.̂ . -- -- 

5.3 

cial. 

Existen dos proposiciones generales en las que nos basaremos para estable 

Relación entre los procesos de juicio general y la categorizacidn so -- -- 
- 

cer con precisión la relación antes mencionada: 

La primera supone que los rasgos 

sonalidad pueden ser tratadas empíricamente como 
p características de per - 
dimensiones de la misma- 

'í 



manera qiie el peso o i n  talla,cuando se les concibe en términos compara-- 
tivos d e  "m&" y "menos", de más "gequeño" y más "grande", de más "pesado" 

y r n j s  "ligero". 

La segunda proposición postula que,a partir de la experien- 

cia personal y cultural, las dimensiones de "inteligencia" y "honradez" o- 

de "pereza" son atribuidas subjetivamente a la clasificación de los indi- 
viduos en grupos. En la medida en que se conocen pocas cosas de un indi- 

viduo,se intentará atribuirle las características de la clase a la que -- 
pertenece. 

El punto a tratar sobre los procesos de juicio general y la 

categorizaci6n socia1,recae sobre la identiTicación incorrecta,cuando a - 
partir de las propiedades de un ítem se induce su pertenencia a una cate- 
goria y también sobre el sesgo del juicio de los €terns que siguen a su a- 
signación a una categoría. El rápido oleaje de cambios que se producen en 

el entorno social impone que interpretemos rápidamente lo que pasa.Son -- 
pues,esenciales decisiones rápidas concernientes a la categorizaciÓn,aun- 
que se apoyen en pruebas insuficientes. La actividad categorizante es vi- 

tal para nuestra orientacibn en el entorno. 

5.4 La categorización social y los valores. 

Los  col.aboradores que trabajaron sobre este tema,definierun 

el concepto de valor antes de abordar directamente en' el tema: 
Conscientes de que est a connotaci 6n s 'e -5  ric CT i b e -~n-Un-larEspasadn--de-corr--- - 
troversias tanto en filosofía,estética y economía como en otras discipli- 

nas,se limitaron a su definici6n en el contexto de la categorización SOC' 

al 

-~ 

1.- Cuando un término' que tiene un valor connotativo "bueno 
o nialo","amado o detestado", "bonito o feo", "saludable o peligroso",etc., 

es fscilmente aplicable a una categoría social utilizada por un individuo;y 

2.- Cuando dos o más categorías difieren unas de otras según 

un grupo o varios grupos de valores connotativos,,por ejemplo, cuando iina- 
es "inejor" y/o más"bella!' y/o. más "querida" que otra. Si se acepta la de- 
finición de "valores" en el' sentido antes expuesto,entonces se nuede de-- 

'? . .  



cir que la categorización de los individuos y de los acontecimientos so-- 

cialcs que se operan a partir de los diferentes valores,debe ser probable 

mente uno de los primeros y fundamcntales aspectos de la categorización - 
social. 

Aunque el estudio genético de la categorización no es imp- 

tante en este momento,lo que s €  podria ser discutido en el marco de una - 
revisión general de la socializaciÓn,son dos puntos generales. Estos pun- 

tos afectan a formas relativamente simples, concernientes a ia interpreta- 

ción del entorno y a la atribución de la causalidad a secuencias de acon- 

tecimientos: son el egocentrismo cognoscitivo del niño pequeño y el ant- 

pomorfisrno, que pueden ser considerados ambos como proyecciones sobre las- 

experiencias que se tienen del mundo exterior. Estas experiencias comien- 

zan ,en el pequeño mundo social privado del individuo. 

En el caso del egocentrism0,tal como lo entiende Piaget,hay 

incapacidad para concebir una situación desde otro punto de vista que el- 

propio de uno y representa una proyección de la concepción primitiva de - 
las relaciones sociales sobre el estrecho mundo social que el niño encuen 

tra fuera del circulo familiar. 

En el caso del antropomorfismo,éste puede ser considerado - 
como un proceso similar pero llevado a otro nivel: es el egocentrismo de- 

la especie humana,la proyección del modelo y de las intenciones humanas - 
del mundo interpersonal sobre el mundo físico en general. 

. .. . 

Estas dos proyecciones,que representan bastante bien l o s  es 

tadios simples de la conceptualización del entorno físico y socia1,están- 

en estrecha relación con la categorización de objetos y de acontecimientos 

sociales, bajo la forma de "bueno" o "malo", de "amistoso"ode'~'~~ostilrr,etc~;-.-'- 

Estas valoraciones son importantes en el desarrollo de l o s  estadios más ab2 

tractos de la conceptua1izaciÓn.pero están en .ese caso equilibradas por la 

capacidad de utilizar formas más "objetivas" de análisis que sobrepasan-- 

las connotaciones subjetivas. Por todas estas razones,las diferenciacio-- 
nes que se.operan gracias a l o s  valores,representan una de las formas más 

fundamentales y más primitivas de la categorización soci.al. 

. . ~  .... . .  ~. ~- - 



5.1. - Categori zación spcial e identidad s o s .  

La definición de "identidad" como la de "valor" también ha si 
do bastante controvertida, por lo que en este caso, se definirá en rela- 

ción a la identidad social. 

La "identidad social" de un individuo se halla relacionada con 

el conocimiento de pertenencia a ciertos grupos sociales y con la signif& 
cación emocional y valorativa que resulta de esta pertenencia. En toda so - 
ciedad compleja, un individuo pertenece a una gran cantidad de grupos so- 

ciales y ia pertenencia a ciertos grupos será muy importante para éi mien 

tras que la pertenencia a otros no lo será. 

Las categorizaciones sociales responden a una necesidad de re 
ducción frente a la complejidad del entorno social, pero para explicar la 
orientación frente al entorno y la determinación de la acción, es también 

importante tener en cuenta las ideas del individuo sobre el "núcleo cau- 

sal del entorno social". Sobre estos problemas Heider se ha ocupado ya 

bastante, pero la psicología debe analizar también el núcleo causal subje 

tivamnete percibido, que relaciona a los grupos sociales de l o s  que el in 

dividuo es  miembro con l o s  otros grupos de los cuales dependen los prime- 

ros. 

~ 

3 

\ 
. ~ . . 

Los fenómenos soci.ales globales (inflación, huelga, guerra, - 
conflictos sociales, etc.), pesan directamente sobre la vida de los indi- 

viduos y les obligan a construir sistemas de causalidad social. 
. - ~ . ~ .  .- -. - _.__._ ----.-..-.-._ 

Partiendo de los procesos fundamentales de la categorización 

social, el interés principal ha sido por los valores y por los problemas 
.de identidad social y por consiguiente su papel en la práctica social. 
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6.1. Tipo ¡?e investigación. ~ 

La presente investigación, plantea un estudio exploratorio - 
comparativo entre dos grupos de sociedades diferentes en términos de vi-- 

vencia de la violencia. Para ello se llevaron a cabo 30 entrevistas estrus 

tur.adas (las mismas preguntas para todos), directas y abiertas. Los datos 
obtenidos niarcaron las diferencias necesarias para analizar este fenómeno 

a partir de la teoria de la Categorizaci6n Social. 

Por  las caracterlsticas peculiares de esta investigación y -- 
porque era necesaria una descripción objetiva de un hecho real concebido- 

por dos grupos sociales diferentes,se empleó el método descriptivo,el --- 
cual tiene una aplicación eficaz para la investigación en las ciencias s o  

ciales. La investigación de campo,que queda comprendida en este método,-- 

era ineludible y además necesaria. Esta se cumple ,fundamentalmente a tra- 

vés de observaciones y 'encuestas; pero conscientes de. que el investigador 
concede valores muy subjetivos a los fenómenos registrados ( l o  cual altera 

los datos),se recurrió a algunos instrumentos que permiten mayor certeza- 
(observaciones,entrevistas). El tipo de entrevista que se eligió para es- 
te trabajo fue "entrevista estructurada" por las ventajas que representa, 

pues ésta se realiza aunque el entrevistado no responda adecuadamente a- 

las cuestiones que se le plantean.Nos limitamos a aplicar la batería de-- 

preguntas y a evaluar posteriormente las respuestas. 

. .~ 

. . __ .~ .- . ._ .- -. & - 

6.2. Muestra. 

Los sujetos que comprendieron esta muestra fueron un total - 
de 30 personas (15 refugiados salvadoreños y 15 mexicanos),cuyas caracte- 
rísticas se describen a continuación: 

-- Sujetos con condición de ser refugiados 
(para los salvadoreños) 

---Ambos sexos 

---Edades entre los  15 y 65 aiios. 



.~ 

6.3.  Pr«c<?di.niiento de selección de la nuestra. 

- Para los Salvadoreños: 
Los sujetos fueron elegidos en la Instituci6n llamada “Casa de 

los Amigos”*, es importante señalar, que las personas entrevistadas son - 
las que acccdieron a ello, pues no en todos los intentos de entrevista se 

tuvo exito, esta circunstancia fue el factor que determin6 el número de - 
la muestra. 

- Para los Mexicanos: 
Se buscaron sujetos con características similares a los salva 

doreños respecto a sexo, edad y ocupaci6n, esto con la finalidad de que ._ 
ambos grupos fuesen homólogos de alguna manera. 

Las características de los grupos entrevistados fueron las si 

guientes: el 60% femenino y 40% masculino; estudiantes 26% y amas de casa 

20%. Las edades para los salvadoreños de,mayor porcentaje fueron de 36-45 

años (33%), y de 15 1 25 años (27%); en los mexicanos, el mayor porcenta- 

je fue para las edades que oscilan entre los 15 y 25 años (47%) y de 

26 a 35 años (20%). 

-- 

En lo referente al Estado Civil, entre los salvadoreños la m- 

yorfa eran solteros con el 33% y uni6n libre con el 20%, no siendo as€ ps 

ra los mexicanos ya que la mayoría eran solteros con el 46% y casados con 

el 33%, mientras que de unj.6n libre fue solamente el 7%. 

. . .. . .- .-. . - .. . . __-_ _. - .-.^..-~.-_.__ ---. 
De estos datos se desprende que de los  refugiados salvadorefios 

el mayor número es de sexo femenino menores de 25 años o entre los 36 y 
45 aiíos, de los, cuales su ocupación para los jóvenes es de estudiante y - 
los otros (as) se dedican al hogar, siendo solteros la mayor.ía, algunos - 
casados o en unión libre. 

* Institución de Quaqueros dedicada a dar ayuda y asistencia a refugiados 
centroamericanos, especialmente salvadoreños y guatemaltecos. 
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6.4. ~ n n '  -. P J W , ~ I + A  dc r ~ c o p i i a c i ó n  rlc l a  informa&. 

E l  instrumento para  r e c o p i l a r  l a  información s e  bas6 en en t rg  

v i s t a s  e s t r u c t u r a d a s . d i r e c t a s  y a b i e r t a s ,  las cuales  fueron grabadas en - 
forma i~ndi.vidua1, e s t a s  e n t r e v i s t a s  se conformaron en dos par tes :  l a  pr i -  

m ~ ? . ,  para obtener datos  de t i p o  secundario (sexo, edad, etC.1; y la se- 

gunda para obtener  datos de t i p o  pr imario en nues t ra  invest igaci6n (con- 

ceptos pecul ia res  de ambos grupos sobre l a  v i o l e n c i a ) ,  en donde l a  dife- 

renc ia  de e s t o s  conceptos son p a r t e  fundamental para e l  a n á l i s i s  de e s t e  

t r a b a j o .  

. .  
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Las entrevistas a estos dos grupos tienen como objetivo cono- 

cer l o s  diferentes sistemas de categorías existentes en los entornos so- 

ciales, mediante preguntas relacionadas con circunstancias conformadoras 

de violencia. 

Amenazas, torturas, riesgos de ser apresado, desaparición de - 
un familiar, una intervención militar, concepto del ejército, ruidos de - 
disparos, etc. fueron los puntos cuestionados a los entrevistados, que -- 
después de un momento reflexivo, emitieron sus opiniones basadas en el co 

nocimiento de su pertenencia al grupo (identidad social), con la signifi- 

cación emocional y valorativa que resulta de dicha pertenencia y con la - 
información y vivencia de los hechos. 

I 

Las diferenciaciones encontradas en las entrevistas realizadas 

a los dos grupos de estudio (salvadoreños y mexicanos) dan un claro ejem- 

plo de las categorizacionas efectuadas como de necesidad de simplificar - 
de alguna manera, la complejidad del entorno social. Recordando la definL 

ción de la categorización social, ésta se refiere a aquellos procesos psi 

colÓgicos que tienden a ordenar el entorno en términos de categorías (grE 

pos de personas, de objetos, de acontecimientos, etc.). 
~~ .- 

El rápido ritmo de cambios que se presentan en el entorno so- 

cial obliga, por factores de adaptación, a que los individuos interpreten 

rápidamente lo que pasa &.-su. Al.rededof-e~~:érminos-- de-c~teg~riae~au~-~urtque- 

se apoyen en pruebas subjetivas. 

La categorización de los individuos, de los objetos o de las 
diversas cituaciones, se va a operas a partir de los valores, que serRn - 
un aspecto fundamental de la categorización social. Entonces, todas las - 
categorizaciones estarán influenciadas por connotaciones valorativas y es 
importante mencj-onar que las categorizaciones, además de tener influencia 
valorativa, 1.0 están también por ].as ideas del individuo sobre el núcleo 
causal del entorno social; es decir, de su idenvidad social. 

.. 

' P  
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Avocáiidonos a ].a temática central de esta investigación (cate - 
gorización de la violencia por dos grupos sociales diferentes) además de 

que dichas categorizaciones evidentemente son distintas, cada grupo mostro 

peculiaridades especificas para emitir sus juicios. Tanto en el Salvador 

como en MQxj.co existe violencia en todas sus manifestaciones, pero es cla 

ro que estas violencias no son iguales y por consiguiente la categoriza- 

ción tampoco. 

La categorización manifestada por el grupo entrevistado de sal - 
vadoreños respecto a la violencia que padecen es "terrorífica" pero, no 
obstante, existe cierta cohesión para prepararse cada vez más y afrontar- 

la. Lo que habla de una mayor concientización y organización política en 

este grupo. Esta categorización tiene mucha relación con sus respuestas - 
que van contenidas de imágenes reales de angustia, crueldad y muerte. 

La opinión respecto a cómo se imaginan una intervención mili- 
tar en su país, los salvadoreños, por ejemplo, ya la están sufriendo por 
parte de los Estados Unidos en medio del terror que conlleva una guerra. 

Mientras que el grupo de mexicanos entrevistados se imaginan algo catastró 

fico como lo fue el " 6 8 ' " ;  un Estado de Citio y falta de libertad. 
- 

En cuanto a la imagen que se tiene del ejército, los salvado- 

reños hablan de un ejército corrupto y criminal, cuya tarea es la de masa - 
crar ay pueblo, afirman tener dos ejércitos: el del pueblo (FMLN) que es 

humano y el gubernamental que es inhumano y fascista. Para los mexicanos, 

el ejercito significa una imagen negativa, se le tiene miedo y repudio a 

la vez, también se le considera..co.i.ruptn., y..criminal.,.- ._L___._______...._ 

El grupo de mexicanos categorizó a la violencia como "alarman - 
te" y realmente, ante la corrupción existente, falta de garantías y dasox 

ganización, desconocen la solución para afrontarla. 

' 

El grupo de entrevistados que tienen la condición de refugi.a- 

dos salvadoreños categoriza la violencia utilizando connotaci.ones valora- 
tivas mucho menos subjetivas que la categorización que emiten los entre- 

~. 
. .  'i 
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. . _  

~~ ~ 
c 

_- v i s t a d o s  mexicanos. E l  primer grupo apoya sus categorizaciones en situacio 

c 

.-". realidad. El segundo, m6s por  informaciones deformadas .que por vivencias 

- 
nes rcales, que son vividas y por información que está muy apegada a la - 

de los hechos. Es claro que en esta cituación, la significación emocional 

y valorativa de los individuos tiene una alta relación con la pertenencia 

a su grupo correspondiente. 

B.- 

_. . 

c. 
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- M U E S T R A  I 

F- 

- NUMERO DE LA MIJESTRA: 30 (15 REFUGIADOS SALVADOREÑOS Y 15 MEXICANOS) 
L 

: __ SEXO 

C. 

- 
c. 

- SALVADORENOS L +  
MEXICANOS 

f. L TOTAL 15 100 

*- 

c 

RANGOS 1, 

a) 15 - 25 
b) 26 - 35 
c )  36 - 45 
d )  46 - 55 
e )  56 - 65 

TOTAL 

ESTADO C I V I L .  

r. 

EDO. C I V I L  
1L-i 

r" a )  Sol tero 

b) Casado iL. 

r c) Unión libre 

[I- d )  D i v o r c i a d o  

r- e )  V i u d o  

1.;. TOTAL 

NUMERO 

4 

2 

5 

3 

15 
- 

NUMERO 

I 

1 

15 
-. 

% 

27 

13- 

33 

7 

20 

100 
- 

t o t a l  15 100 

RANGOS NUMERO % 

a) 15 - 25 7 47 

b )  26 - 35 3 20 

c )  36 - 45 2 13 

d )  46 - 55 1 7 

13 - e )  56 - 65 2 
TOTAL 15 100 

% EDO. C I V I L  NUMERO 

33 a )  Soltero 7 

33 b) C a s a d o  5 

20 c) Unión libre 1 

7 d )  D i v o r c i a d o  1 

1 7 c ) V i u d o  

I O0 TOTAL 15 
- - 

% 

46 

33 

7 

7 

7 

100 
- 



SALVADOREÑOS --- 

'OCUPACION NUMERO % 

a) Enfermera 

b) Campcsjno 

c) Sastre 

d) Oficinista 

e) Maestra 

f) Costurera 

g) Hogar 
h) Estudiante 

TOYAL 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

15 
- 

7 

7 

7 

7 

13 

13 

20 

26 

100 
- 

MEXlCANOS 
~ 

OCUPACION NUMERO 

a) Médico 1 

b) Albañil 1 

c) Sastre 1 

d) Oficinista 1 

e) Maestra 2 

f) Costurera 2 

e )  Hogar 3 

h) Estudiante - 4 

TOTAL 15 

% 

13 

13 

20 

26 - 
100 , 

4 
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2.- Cuáles son las formas d e  tortura que usted conoce? 

SALVADOREÑOS 

I 

TOTAL= 27 formas de torturas. 

Las más comunes: 

' -  Los golpes ffsicos en todo el cuerpo. 13% 

- La capucha. 19% 
- Los choques eléctricos. 8% ! 

.- ~a vioiaci6n sexual. 8% 1 
84 -.Las torturas psicii6gicas. 

.- Desprendimiento de la piel d; diferentes partes 
I 

i - El levantamiento de uñas. 4%! 
- Las quemqduras en el cuerpo Son ácidos. 4% 

i - El avión. 4% 

del cuerpo. 6% 

1 .. . 
! 

MEXICAKOS 

TOTAL= 15 formas de torturas. 

Las más comunes: 

- Los golpes físicos en todo el cuerpo. 24% 

- Los choques eléctricos. 13% 
- El tehuacanazo. 8% 
- El pozito. 5% 

- Las amenazas a los familiares. 5% 

- Las psicol6gicas. 8% 

- Golpear al hijo del torturado delante de 61. 8% 

. .. 



3.- Cuáles son los riesgos de ser apresado? 

I 
I SALVAWREÑOS 
1 

A: La muerte; ser desaparecido; ser torturado. 

B: Que se tomen represalias contra la familia; ser - 
encarcelado injustamente por muchos años. 

! 
I 

MEXICANOS 

A: Ser asesinado; desaparecido; torturado; incomunica- 

do; privado de la libertad; violado. 

B: Represalias contra la familia; ser culpado por deli 
tos no cometidos; no saber a donde lo van a llevar; 
no dar información a la familia; ser rechazado por 

la sociedad. i 
I 
I 

C: No sabe. C: Ser violado; que le saq.Jen información. 

A B c 

. 
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5.- Qué actos de violencia conoce y cuál seria su reacción al presenciarlos? 

S ALVADOREÑOS ~ MEXICANOS 

" A:'El terror im3uesto por el Gobierno: cadáveres col- A: Las guerras; la violencia de la policia y el ejérci 

gados de los árboles; cabezas en los postes de l u z ;  

cadáveres en los basureros; los bombardeos;cadáve- 
res en las calles con señales de tortura; las masa 

cres. i 

to; zpañes en la calle; las balaceras. 

a: Primero temor, después odid y se responde a esa - a: Meterse a defender a las personas. 
I 

violencia con violencia. j 

I 
B: Represión a las manifestactones; cateos a las ca- 

cas; capturas en la calle: /las balaceras; desapa- 

riciones y persecución condtante. 

B: Violencia en las calles; pleitos entre pandilleros; 

los asaltos. 

b: impotencia. I 
b: Ponerse sereno para no invqlucrarse y que no le - 

I 
pase nada; buscar refugio. 

C: 'biolaciones sexuales; go@ 

con palabras. 
c: Indignación; impotencia. 

físicos; violencia C: Ver golpear a muchachos; violaciones auca persona 

o criatura. 

c: Miedo. 



6.- CEno se imagina una intervención militar en su pals? 

SALVADOREÑOS 

A: Ya se está dando por parte de los Estados Unidos 

con asesores, agentes de la CIA y equipo bélico - 
de este país; llegada de mercenarios y marines a- 
biertamente, cuando esto suceda abra respuesta del 

pueblo, hay que estar preparados para defender y 

resistir. 

B: Seria la destrucción total; otro Vietnam; invasión 
por cielo, tierra y mar; masacre del pueblo; serfa 

una guerra convencional; habrfa enfrentamientos en 

todas las poblaciones. 

C:Sería duro, horrible; faltaría agua.y l u z ;  acabarfa 

con las Últimas esperanzas de libertad de un pueblo. 

MEXICANOS 

A:  Seria como en Granada; violenta y p o r  par te  de los 

Estados Unidos ; una guerra; bombardeos 3’ derrmba-- 
miento de las casas; matanzas como la ae 1968. 

, 
. ’ \  . .  

B: Catastrófica, porque natarían a gente que no tieno 
con que defenderse; se veria al ejbrcito por todcs 

partes; Estado de citio; acordonamiento de toda ia 

ciudad; falca absoluta de libertad, muchas violacio 

nes . 
C: No se la irragina; no cree que se de alguna vez. 

I 

i 



7.- Cómo se imagina una guerra civil? 

SALVADOREÑOS 

A: Se está.dando en El Salvador; es una guerra entre 

pueblo y ejército; combates entre dos ejércitos - 
de un mismo pueblo; el pueblo se levanta en armas. 

B: La lucha en El Salvador comenzó con una guerra c? 
vil, ahora es una guerra popular prolongada. 

C: Enfrentamientos, represiones y desapariciones. 

MEXICANOS 

A: Como un revolución; el pueblo lüchando con las eznas 

qu- tenga para defender sus derechos; el pueblo coz- 

tra el ejército; con guerrillas urbanas; se dare a e ~  

tro de poco por la crisis económica. 

.' . 
. .  

8: Cruel con faltas de garantfas para todos: moriría - . ' 

mucha gente inocente; terrible,falta de alimentos,- 

miedo día y noche; como un Golpe de Estado; fatal, 

disparos por todas partes. 

C: No se la imagina. 



8.-  Qué acontecimientos o hechos son los que producen una tensión o malestar social y m d l  es su reacción? 

s ALVADOREÑOS 

A: Las crisis económicas; la explotación; la desiguaL 

dad social: las clases desposeidas; los bajos sala 
r i m ;  la injusticia social. 

a: Tratar de unir al pueblo para luchar por la igual- 

dad. 

B: Las maniobras gubernamentales; los malos gogiernos; 
las elecciones fraudulentas; ias dictaduras milit? 

res. 

b: Repudio. 
C: &ac sasacres y represiones; dejar a las familias 

sin hijos. 
C' ----------- da& 

MEXICANOS 

A:  La crisis económica; los bajos salarios; el hzmhre; 

el alto &to de los alimentos; el desempiro; la in - 
justicia soc'iai. 

a: Las huelgas; las manifestaciones. 

B: La situación política y falta de garantías; el eje2 

cicio de la violencia generalizada; pisotear los dg 

rechos humanos; el mal gobierno; la corrupción; el 
robo de los gobernantes; la represión; la privación 

de'la libertad; las matanzas como la del '68. 

b: Coraje e indignación; protegerse y agredir. 

C: Eáiáiíamgadiccibn; no sabe. . 

c: Phico. 

50 



9.- Cuál e s  l a  imagen que t i e n e  d e l  e j é r c i t o  y cuá l  c ree  que s e a  su función? 

SALV ADOREÑOS 

A: Negativa, mala: 6a miedo ve r los ;  se s i e n t e  reouls ión;  A: E s  l o  más malo; l o  más corrupto;  s i n  dignidad. 
l o s  ad ie s f r an  para matar. 

a: Su función e s  la de proteger  a l  pueblo, pero en a: Deben defender a l  pueblo, mantener e l  orden, pero 

hacen l o  cont ra r io .  rea l idad  l o  masacra. 

9: E s  como un perro con r a b i a  que a taca  y ataca.  B: De ind i fe renc ia .  

b: Su función es de ag red i r ;  de cohersión 

C: Existen dos ejercitas en E l  Salvador: uno que e s  

de l  pueblo y e s  humano, e l  o t r o  e s  d e l  gobierco y 

C: Está  bien capacitado; es herúíco y unido; gente  ed: 

cada y d i sc ip l inada ;  bcena imagen. 

e s  f a s c i s t a  e hinumano. 

c:  Su función es en provecho de l  Gobierno. 



10.- QUO significan para usted los disparos y qué harca si a media noche los escuchara? 

s ALVADOREÑOS 

A: Está acostumbrado a escucharlos; es como un trau- 

ma que hace sentir indiferencia al escucharlos y 
no se tenga preocupación. 

a: Ponerse alerta por si están cerca de su casa para 

protegerse. 

B: Se piensa que ya mataron a alguien; unenfrentamien 
to o asesinato. 

b: Se esconde, le entra una psicosis y temblor en el 
cuerpo. 

C: Es signo de termr; al escuchar los cuetes se re- 

monta a las luchas de su pafs. 

c: Se pone a rezar. 

t 63 7. 
)J 

h 
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30. 352 
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c a B b c c A 

MEXICANOS 

A: Significa la muerte; problemas; una apesibn. 

a: Les da miedo. 

B: Que esth robando; qce hay una balarera entre pan- 
dilleros o policias. 

b: Esconderse y rezar; protegerse. 

C: Les da miedo. 

c: No haría nada; contestar a la agresión. 
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