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"
.
el transcurs� de l�s últimos años •. cada vez más, llegamos � la triste �onclusión de q�e El Salvador es una sociedad 

v10lenra. La v1olenc�a se ha converndo en un fenómeno soc1al expanstvo, que se mamfesra en un amplio abanico de 
expresiones de la vida cotidiana, desde el seno intrafamiliar, hasta acciones del crimen organizado, el tráfico y consumo 

de drogas, las maras o pandillas y la violencia insrirucional. 

Día a dJa, los medios de comunicación reflejan la crónica colectiva de un emorno que se aucodesrruye complacientemente, 
obnubilando valores y rindiendo culro a una moral que se regodea en la ley del más fuerte, en el cinismo y en el irrespeto 
como norma de comportamiento coleccivo. 

La ley de la selva, que parece no tener fin, pero que llega a todas las células del tejido social, se pasea en las escuelas, calles, 
ciudades, y porqué no decirlo, en las más airas y representativas instituciones del Estado, que proyectan espectáculos muy 
lejos de la altura cívica de sus representantes. No en balde, se ha dicho que el poder absolutO corrompe, sobretodo en los 
casos de algunos funcionarios, que abusan prepotentemenre del poder que se les concede, imponiedo absurdos, dinámicas 
que también son una forma de rendir cultO a la cultura de la violencia. 

El presente número de Entorno pretende llevar a la consideración de nuestros lecrores, una óptica del fenómeno de la 
violencia en El Salvador. Precisa repetir, una y otra vez, que la violencia riene diversas aristas y múltiples dimensiones. Como 
no puede ser de otra forma, el problema de las maras ocupa un plano ímponanre por varias razones: primero, porque pese al 
daño que socialmenre generan, son en el fondo una población vulnerable, y en segundo lugar, porque el camino para 
combatir el flagelo está más allá de las acciones represivas que conlleva el "Plan mano su perdura". 

Creemos que, como miembros de un grupo humano, hay espacios para los programas de reinserción social, es decir, para el 
cuhivo de la antiviolencia. La socióloga Norma Malina ofrece su óptica propia en el ankulo "Las Maras, una población 
vulnerable y las necesidades de reinserción social". También, el antropólogo social, Ramón D. Rivas, desarrolla una reflexión 
teórica y antropológica del problema de la violencia, descansando en los enfoques de Kroeber y Malinowslci, para caracterizar 
a la sociedad y sus leyes. 

Otra faceta del tema, es el papel del Estado en garantizar la seguridad pública y regular, con base en las potestades establecidas 
por la ley, las normas de convivencia social basadas en el respeto a los derechos civiles, y en la responsabilidad del ciudadano 
de contribuir a promover la sociedad democrática, justa e igualitaria. El jurista Reynaldo López Nuila, en su artículo "La 
Seguridad Pública de El Salvador hasta 1994", parte de una acuciosa hisroria del tema, desde la época de la colonia: en 1538, 
cuando a instancias del obispo de Guatemala, Francisco Marroquín, ordenaba las fundaciones de pueblos de indios, entre 
otros, para que vivieran "en orden y en policía. El trabajo profundiza en analizar las trasformaciones e iniciativas ocurridas, 
desde los años cincuenta, hasta un primer cambio de perspectiva a partir de 1984, bajo la presidencia de José Napoleón 
Duarte. Luego, analiza las reformas, bajo el marco de los Acuerdos de Paz del16 de enero de 1992, que llevan a la creación 
en 1 994, de la actual Polida Nacional Civil. 

También se ofrece una sección de Entrevistas, con las opiniones de dos distinguidos profesionales salvadoreños, Osear 
Bonilla y Miguel Cruz, las cuales permiten valorar una riqueza de apreciaciones sobre el fenómeno de la violencia, en la 
perspectiva del pensamiento de cada uno de ellos¡ finalmente, en la sección que hemos denominado Voz Ciudadana, la 
dimensión humana, tan auténtica como objetiva, la opinión de Concepción Menjívar, madre de un pandillero en readaptación. 

En este abanico de opiniones y reflexiones, la propuesta universitaria está dirigida a motivar reflexiones más amplias y 
consistentes, que nos lleven a la formulación de soluciones creativas para un fenómeno que, hoy en día, constituye un cáncer 
social, que corroe el presente de nuestros nifios y adolescentes y el futuro de esta sociedad, como país. 
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Catedrática e Investigadora de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección SociaJ de la UTEC. 

E
n los ldtimos años, el fenómeno de las pandillas juveniles o maras ha tenido mucho inrerés y se han 
realizado diferenres investigaciones al respecto. Se coincide con los diferenres análisis en que las 
maras no son un fenómeno nuevo y la manifestaciones acruales tienen diferemes causas; éstas 

van desde la desinregración familiar, la deserción escol:u, la nurginación y la pobreza enrre orros 
aspectos. Anres de los años novema era común escuchar entre los jóvenes e incluso entre 
los jóvenes adulros el término de ''mara" para referirse a sus amigos, evidenremenre, 
en la acrualidad esre enfoque ha cambiado, dadas las implicaciones que supone 
ser miembro de una mara. 

L1.s definiciones, los apelativos y la idemiflcación que se hace al referirse a esros 
jóvenes son variadas, van desde vago, delincueme, anrisocial, criminal, hasta 
drogadicro. Pero roda calificación sobre un fenómeno tan complejo es in
completa. Sin embargo. hay dos pregunras coincidemes: ¿Quiénes son los 
jóvenes de mara? ¿De dónde provienen? 

L1s maras son un grupo social de jóvenes (hombres y mujeres) que se 
enfrentan de forma directa e indirecta· a una sociedad marginadora, exclu
yente y violenta, que elabora n1ecanismos de conrrol a rravés de la legisla
ción y legitimación de las sanciones que impone ante la disfuncionalidad 
que el fenómeno represenra. Asimismo, se enfrenran de forma directa y 
conflictiva con sus coeráneos. Evidenre y direC(amente, esrán influenciados 
por los medios de comunicación de masas como la televisión, por jóvenes 
deportados de Estados Unidos y por la exclusión de la sociedad o comuni
dad que se encuentra en su emorno. Estas Situaciones han conrribuido a 
construir su propia idemidad, discorde con el orden establecido por una 
sociedad que los rechaza, condena y margina, reforzando los 
condicionamientos de exclusión y marginación.1 

No se puede negar que las maras son un grupo social, porque inreractúan 
socialmenre entre sí, con otros y con el resro. La diferenci:t de éste, con 
orros grupos sociales, es que funcionan al margen de las esrrucruras legí
timamente reconocidas. ¿Por qué idemificarlos desde una perspectiva de 
grupo social? Porque tienen identidad, conocen al grupo y lo que les 
caracteriza; saben que ejercen poder y, finalrneme,llegan a ro mar conciencia 
de las consecuencias que produce la actividad del grupo2; lo que les permite 
formalizar y legitimar intcrnamenre una estructura organiz.ariva, definir 
las relaciones con otros grupos y la conciencia entre sus miembros. Existe 
identificación interna, reconocimiemo de las reglas que se imponen, el 
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poder que se ejerce y los riesgos que corren por peneneccr al grupo, sus relaciones sociales obedecen a cubrir carencias 
afectivas, económicas y de socialización, producro de su distanciamiento o deserción de sus hogares, escuela o 
comunidad. 

Al surgir y evolucionar lejos de bs relaciones y ambiente "legitimado" de la sociedad, crean sus propios espacios, 
reglas y modo de vida, contrarias a las esperadas. También son funcionales para la sociedad y ellos mismos, 
constituyendo un mecanismo de expresión y de reacción conrcsrararia frcnre a b violencia cotidiana. 

La sociedad pretendió modificar su componamienro, a través de la sanciones que les impone (ley de Mano Dura, 
Programa de super mano dura), pero el fenómeno ha crecido tanro, que en octubre del 2004, bajo el plan "Super Mano 

Dura" se capturaron l ,780 jóvenes de pandillas, de los cuales el 70o/o ( 1 ,246) estaba en fase de insrrucción3 que a su vez 
represenraban el 53o/o de la población de maras existente en el sistema penitenciario. 

¿De dónde provienen? ¿Cu:ínros hay? No existen lugares específicos de procedencia, por lo que puede decirse que proceden 
de los diferentes esrraws sociales; sin embargo, la mayoría se encuentran ubicados en los barrios y colonias populares (esrraros 

bajos), de los centros urbanos, especialmenre de la Zona Metropolitana de San Salvador. En relación a cu::mros son, no hay un 
dato exacro, sin embargo, de acuerdo a informes de la PNC, para el año 2004 habían alrededor de 1 5  mil jóvenes involucrados 

en pandillas, de ellos el 20 por ciento penenecen a la "Pandilla Dieciocho" (M 1 8) y el 80 por ciento a la llamada "Mara 
Salvarrucha" (MS). 

Condicionamientos que permiten su existencia 

E n r r e  l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i o e co n ó m i c a s  y c u l t u r a l e s  q u e  con
tri buyeron a la existencia y crecimiento de jóvenes de pandillas se  

encuentran; 

O La existencia de un acelerado y caótico crecimiento de asemamicnto 
poblacional, especialmente en el área Metropolitana de San Salvador, que 

conduce a reducir los espacios personales, de convivencia así como el 
hacinamienw, y la falta de ga_ranrías de acceso a servicios sociales básicos. 

O El incremcmo de la población (la tasa de crecimienro al 2004 era 
de 1 .7%).4 

O Las necesidades de las familias en el ámbiro nacional generalmente 
lleva a que ambos padres tengan que salir a ganar el sustenro diario, 
ello produce carencia de atención de las condiciones familiares, que 
dificultan el ejercicio de los roles y la generación de modelos positivos 
intrafamil iares. 

O El abuso físico y verbal de padres o fa mi l iares (v iolencia 
inrrafamiliar). 

O Los jóvenes pandilleros han crecido y están inmersos en una realidad 
socioeconómica violenra. Han sido vfcrimas de circunstancias violentas 
de carácter político, social, económico, culrural y personal: residuos del 
conflicto armado, violencia intrafamil iar, derivada de la situación de 
pobreza, por la exclusión social, los mensajes transmitidos en los medios 
de comunicación de masas como la televisión, el cine, entre otros. 

O La pobreza sistemática y permanell(e. De acuerdo al informe del 
PN UD 2003, El Salvador está en la posición 105 entre 1 75 países dentro 
del índice de pobre1..a, con un valor de 0.7 1 9  de este indicador, que en 

7 
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términos de desarrollo humano escá en un nivel moderado. 
En la investigación sobre "La Pobreza en El Salvador, análisis 
sociológico. 2003 ''$, se presentan índices significacivos de 
pobreza: el 37.7 por cienro de los hogares vive en extrema 
pobreza y el 35.6 por ciento en pobreza relativa. 

O Los facrores educativos. Los jóvenes de pandillas carecen de 
una adecuada educación que les lleva a emplearse en sectores 
laborales deteriorados del mercado, donde no se requiere 
personal permanente y no se tienen ningün ripo de 
presmciones y garandas de conti-nuidad, siruación que 
contribuye a la desorganiz.'lción y la existencia de un proyecro 
de vida y visión futura. 

O La mayoría de los pandilleros se expuJsan o son expulsados 
direc-tamente del sistema formal ames de haber adquirido 
habilidades básicas para el trabajo y la capacidad de ejecución 
de alguna actividad, que los lleva a mantenerse en labores de 
bajo perfil y competencias personales. 

O Dificultades en el proceso de la conformación de la identidad. 
Las familias de estos jóvenes sufren diferentes dificultades 
para poder llevar el sustento a su casa: ambos padres se ven 
forzados a trabajar, esto hace que la calidad del tiempo 
destinado hacia los hijos se vea reducido. Entre los resultados 
de la investigación realizada por Marcela Smun y Lisset 
Miranda6, el tiempo que tienen los jefes de familia en la 
casa es reducido, trabajan enrre seis y siete días a la semana; 
y enrre seis y nueve horas al día, que lleva a que muchos 
jóvenes vivan con familiares o amigos, por lo que las 
instancias formales y tradicionales de socialización se 
sustituyen por terceros que no siempre son los idóneos para 
realizar ese papel. 

El que los jóvenes de pandilla se muestren más violentos, que 
usen y rengan facil idades de adquirir armas de fuego, armas 
hechizas, armas blancas, estén mejor organizados e incluso hayan 
cambiado su vestimenta, se explica por los aspectos siguiemes: 

O El conflicto armado vivido en el país, entre 1980 y 1 992. 

O La migración de jóvenes provenientes de Estados Unidos, se 
dice que alrededor de 300 de ellos, son deportados y una 
cantidad significativa de muchachos se vieron involucrados 
en pandillas en aquel pals. Este retorno de jóvenes de Estados 
Unidos ha contribuido que los grupos sean más organizados, 
más violentos e incluso con mayor opción de involucrarse 
en el crimen organizado. 

El Plan Mano Dura y Super Mano Dura que está siendo 
implemenrada por el gobierno tiene amplias repercusiones. Ambas 
tratan de eliminar el fenómeno de las pandillas a través del medio 
legal, encatcelando a todos los jóvenes de pandillas. El plan Super 

lB 

Mano Dura, parte de las reformas realizadas al Código Penal, 
Procesal Penal y a las Leyes del "Menor Infractor" (ahora Ley 
Penal Juvenil), y la referidas a la "Vigilancia y control de ejecución 
de medidas al menor infractor" 7• Las reformas del Código Penal 
se encaminan a tomar como deliro a rodas las agrupaciones; el 
agruparse, promover agrupaciones, cooperar, facilitar la formación 
o permanencia de agrupaciones ilícitas; la ocupación de inmuebles 
para agruparse y los desordenes públicos en grupo serán 
sancionados. 

Otro aspecto a considerar en la persistencia del fenómeno son 
las necesidades psicosociales del individuo en su etapa de la 
adolescencia, que es cuando se involucran en pandillas, aunque 
de hecho existen experiencias de menores (niños) que se 
encuentran en ese proceso a menor edad. La adolescencia es 
una etapa de transición, donde el niño pasa de su ambiente 
infantil al ambiente de los adultos, para el que tiene que 
aprender a armonizar sus cambios biológicos con los que 
enfrenta a escala social. 

En la adolescencia persiste la ambivalencia entre niño y aduleo, a 
veces el joven quiere ser tratado como niño y otras veces como 
adulto; cuando niño, su modelo a seguir es la familia, para él o 
para ella la palabra de sus padres es la verdad, pero una vez crece 
los desmitifica. Se enfrenta a contradicciones, que muchas veces 
es incapaz de resolver, por llegar a una etapa donde debe y pretende 
integrar sus roles, busca valores y acti[Udes básicos para integrar 
una identidad central. La dificultad radica cuando no puede logtar 
esa integración, cuando recibe respuestas negativas a sus acciones, 
sean estas o no constructivas, busca la aprobación, ser querido y 
aceptado; y cuando esta necesidad no es cubierta, busca como 
poción válida ser remido, violento e incluso muerto a no ser nadie 
o invisibilizado. 

Se sabe que las insriruciones tradicionales y primeras en el proceso 
de socialización son la familia y la escuela, ésras se encargan de 
transmitir los valores, las expecrarivas, los parrones de conducta 
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aceprados por la sociedad, de ahí que su papel consriruya ser los 
primeros modelos a seguir donde se aprende y procesa la 
información requerida para ser aceptado socialmente. Los 
problemas llegan cuando se tienen familias de componamíenros 
violentos, de prácticas disciplinarias de dominación o, familias 
desintegradas, obligando a los muchachos a buscar mecanismos 
de protección, y fomenta a menudo modos agresivos de respuesta, 
modelando orientaciones agresivas. Esros problemas se refuenan 
en la escuela, al presentarse en ella los mismos componamienros 
de violencia, tan ro en educadores como en los mismos coetáneos. 
El que ambas instituciones sean violentas no es antojadizo, 
responde a factores estructurales como la pobreza, el desempleo 
y el analfabetismo, entre otros aspecros; provocando que las 
personas estén en acritud de sobrevivencia, con estrés, con poco 
tiempo para dedicarles a sus hijos y velar por las necesidades 
materiales más que las necesidades psicológicas y afectivas. 

En el proceso de crecimiento y desarrollo del joven, existe otra 
instancia de modelaje como es la comunicación de masas a través 
de la televisión, la radio, la prensa escrita, videos y el cine, en el 
que se transmiten formas de vestir, actuar, valores a practicar y 
hasra modos de vida a seguir. En el caso de El Salvador, se puede 
afirmar que ex.iste una ausencia de programas de valores, la 
programación dominante es en su mayoría de carácter violento, 
machista, delictivo, transmitiendo la idea de salvar al mundo a 
rravés de la violencia y el abuso del poder. 

Las diferemes carencias psicológicas, familiares, culturales y de 
modelaje que llevan a los jóvenes a ser violentos y manifestarse 
en acciones discordes a la sociedad lleva a poderlo clasificar en 
un grupo vulnerable, a diferencia de otros grupos, se hace 
necesario no solo medidas para apoyarlos en suplir estas carencias, 
sino además capacitar a quienes van a servir de enlace de 
readaptación a la sociedad, porque ellos son un elemento clave 
para contribuir a su recuperación y desarrollo personal y laboral. 

También, ex.isre la violencia institucionalizada que se transmite, 
principalmeme, en los medios de comunicación social de masas, 

la cual se ve normal y por tanto no se cuestiona; a tal grado, que 
lleva a la falta de conciencia sobre como afecta a la juventud. 

En la adolescencia la persona se encuentra en un momento de 
cambios Hsicos que lo llevan a sentirse diferente, ambivaleme 
donde persiste la necesidad de ser aceptados por la familia, la 
comunidad y la escuela, es la etapa de elección personal, la 
respuesta personal de ¿dónde y con quién estar, y decidir ¿qué 
hacer?. El conflicto de imegrar sus roles enfrenta a una sociedad 
conflictiva, derivada de un conflicto interno y de la violencia y 
psicosis del mismo conflicto y post conflicto. Sin bien la mayo da 
de los jóvenes de maras no vivieron directamente el conflicto 
armado, no se liberaron de que su proceso de socialización se 
insertara dentro ese régimen (pensamientos, valores y actuaciones 
anre esa realidad) 

Entre los factores que facilitan el uso de la violencia en las 
pandillas, están el anonimato, la responsabilidad companida, por 
lo tanto de "compinches", donde el más violento es el mejor, el 
más respetado, el líder. Igualar la violencia con el estatus quo, 
con el dominio o poder sobre otros tienen sus raíces en la cultura 
machista y forma parte de la socialización, que en algunos casos 
se convierte en una razón para justificarla y modelar las acciones 
de las personas. 

Características de los jóvenes en pandillas 

Características demográficas8 : Edad y sexo 
O Prevalecen más hombres que mujeres, de hecho en algunas 

"clicas" ya no existen mujeres miembros, excepto las esposas 
o compañeras de los muchachos. 

O Existe una persistencia en ser una población joven, el límite 
inferior gira a1rededor de 1 2  años miemras la mayor varia 
de acuerdo al grupo al que pcrrenecen: 26 y 35 años, con el 
predominio de los rangos medios emre 15 y 20 años. 

Características culturales y educativas 
O La mayorfa de los j6venes no cuentan con escolaridad, el 

nivel máximo de estudio en promedio es de octavo grado 
de educación básica. Sin embargo, existe muchos jóvenes 
con estudios primarios incompletos. 9 

O La deporración de jóvenes de Esrados Unidos propició 
cambios cualitativos de las manifestaciones de estos grupos. 

O Cambios de comporramiemos, los muchachos que estaban 
en maras estudiantiles, se convirtieron en pandillas 
semcjanres a las de aquel país. A finales de la década de los 
noventa, un tercio de jóvenes de pandillas habían sido 
deportados de Estados Unidos. 10 

O La segunda generación de pandillas en su mayoría han 
heredado la violencia de sus amecesores. Violencia que se 
complementa con la generada por la estrucrura de la sociedad 
{la pobreza, el desempleo, subempleo, desinregración 
familiar, entre otros aspectos que influyen en la conducta de 
los jóvenes) 

9[ 
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O Prevalece el hecho que son jóvenes que provienen de hogares 
donde ha exisddo violencia y ausencia de afecro de pane de 
sus progenitores o familiares cercanos. 

O Poseen cualidades de solidaridad y hermandad, para ellos la 
familia sigue siendo la pandilla. 

O Existen dos momenros denrro de la pandilla: Activos y 
Pasivos. Los activos son los que esrán participando en las 
diferentes actividades del grupo. Los pasivos o calmados, en 
la mayoría de los casos son los que ya tienen familia, o 
participan en alguna iglesia. Los que "dejan la pandilla" o 
aquellos que se calman, lo hacen porque han consriwido su 
propia familia o son religiosos. 

O Son desconfiados, ante las malas miradas o el maltraro se 
ponen a la defensiva. 

O Existe un estigma socia1 que hace ver y relacionar a1 pandillero 
como un delincuenre y/o asesino. 

Características económicas11 
O La mayoda no trabaja, cuando lo hacen, por su baja 

escolaridad sólo tienen acceso a actividades de baja 
remuneración y porque no requieren cualificación (obrero 
de la construcción, reparación de postes del rendido eléctrico 
o telefónico). Por el hecho de ser pandilleros se les dificulta 
doblemenre enconrrar trabajo con facilidad. 

O Se encuenrran en un circulo vicioso, la baja escolaridad les 
lleva a no poderse emplear en actividades productivas forma1es 
y estables, en el cono y mediano plazo; lo que provoca 
incertidumbre y poca perspectiva de desarrollo fmuro. 

O El joven pandillero también enfrenta otras dificultades para 
emplearse, raJes como: el temor de que los empleadores se 
enteren que son o pertenecieron a pandillas, pues predomina 
la esrigmatización de que el pandillero es violenro, ladrón, 
una persona no confiable. El estar tatuado lo hace ser 
identificado como pandillero por tanto rodas las atribuciones 
negativas son aplicables y es objeto de discriminación. 

Características sociales y políricas12 
O La mayoría ha consumido o consume droga, por tanto su 

es[3do de salud se encuentra deteriorado. Sin embargo, 
existen programas de rehabilitación y en a1gunos casos, como 
el de la "clica de Iz.alco" u, son los mismos jóvenes los que a 
fuerza de golpes han eliminado la droga. 

O El promedio de ingreso al grupo oscila entre los 9 y 1 O años. 
O Las sanciones socia1es a través de la promoción y ejecución 

de leyes duras (Mano Dura) ha dado como consecuencia 
que los jóvenes quieran dejar la violencia o la vida de pandillas. 

O Su estructura organizariva pane de "clicas" comandadas por 
un Hder, y se reúnen, donde asisten desde 3, 1 00 y lo más 
jóvenes, aunque sus reuniones son más discretas ante la 
amenaza de ser capturados. 

Oescriptivamente identificadas las características de las maras o 
pandillas es necesario reconocer que ellos, como rodos rienen 

!lO 
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potencialidades y habilidades, valores y deseos: habilidad en y 
con las manos, que facilita el aprendizaje de actividades manuales; 
deseos de aprender; idenridad grupal; solidaridad; agradecidos 
en el acompañamiento; capacidad de obedecer reglas; y, alto 
grado de cohesión social que hace que cualquier actividad que 
emprendan unidos puedan realizarla con eficacia y 
responsabilidad. 

Por lo descrito hasta aquí, la problemática de los jóvenes de 
pandilla requieren de una visión integral. La población de jóvenes 
de pandilla tiene mültiples necesidades debido a que han carecido, 
directa o indirecrarnenre, de muchas oponunidades, por lo que 
las competencias hacia estos jóvenes no solo deben ir encaminadas 
a forralecer o crear habilidades vocacionales sino además a 
fortalecer su ámbito personal, familiar y grupal. De ahí que las 
necesidades de capacitación se subdividan en dos: 

a) Formación ocupacional 
b) Desarrollo personal, familiar y comunitario. 

Es necesario que a la par de la ayuda personal y profesional del 
joven existan programas de apoyo familiar. Una vez que los jóvenes 
hayan terminado el proceso de readaptación social, es importante 
darle seguimienco. Los jóvenes están propensos a reincidir en 
acros de violencia o delinquir, por lo que es necesario estar 
pendientes de ellos para que estos actos se minimicen. 

Deben existir campañas nacionales acerca de los programas y 
proyeccos concreros existentes y mostrar jóvenes readaptados 
sociaJmeme, es decir, que si se puede cambiar la situación negativa 
que estos jóvenes manifiestan. Campañas que se encaminen a 
crear una imagen positiva de los muchachos. Campañas para 
reducir la propaganda negativa de los pandilleros. 

Las necesidades de los jóvenes no se presentan sólo en áreas de 
capacitación laboral, sino también, en áreas como: educación 
formal (completar estudiosL formación personal (aucoescima, 
superación personal y relaciones humanas), y lo propiameme 
vocacional- laboral (test y talleres vocacionales). 

Entre las áreas vocacionales a ejecutar se encuemran: mecánica 
automotriz, computación, serigrafía, electricidad residencial, 
panadería y zapatería, entre otras actividades. 

Tanto los jóvenes como los técnicos que se encuentran en 
programas de rehabilitación de maras, están consciemes de que 
mucha de la población meta no podrá ser empleada, están 

interesados en la creación de microempresas ya sea en áreas 

vocacionales o las demandadas por el entorno local de los jóvenes. 

La creación de microempresas, independiemememe de las que 

sean, lleva a que debe de proporcionárseles herramiemas básicas 

de administración como: principios de administración, 

contabilidad básica, administración de crédiro, administración 

de recursos, mercadeo, comercialización, emre otros. 

Otras actividades con las que se puede comribuir a la readaptación 
de los jóvenes son aquellas relacionadas con el deporte y la ayuda 
comunitaria, que pueden ser implementados con programas de 
mejora comunitaria estableciendo alianzas con las alcaldías. 

Es importante fortalecer las competencias personales de los jóvenes 
de pandillas en forma paralela a las competencias laborales, se 
proponen las siguientes áreas personales: 

O AutOconocimiento personal 
O Superación personal 
O Relaciones humanas 
O Valores humanos (ética) 
O Nivelación académica (Completar educación formal) 
O Acompañamiemo personal. 
O Rehabilitación de drogas 

El personal que estaría a cargo de los jóvenes tienen que ser 
capacitados en diferemes áreas como: relaciones humanas y 
psicología juvenil. Además, rienen que poseer cierras características 
como: ser humanista y no discriminarivo. 

Problemas a los que se enfrentan 

La problemática puede verse desde varias ópticas, por ejem
plo, desde la perspectiva de los jóvenes, de las leyes 

implememadas, las instituciones que trabajan en el rescate y de
sarrollo de los jóvenes, la comunidad y la sociedad entre otras. 

O Son jóvenes que se pelean entre sí y responden violentamente 
ante su comunidad o personas que los marginan o denuncian. 
Son rebeldes sin causa apareme, pelean por espacios, por 
semirse mejor que otros, para que no les hagan daño, para 
sentirse importantes, valorados y temidos. Esta valorización 
favorece la construcción de una auroimagen negativa y al 
cultivo de una estima precaria que los lleva a comportarse de 
forma hostil al margen de la sociedad. 

O Desde el ámbito legal. En la administración del presidenre 
Francisco Flores, se inicia el programa "Mano Dura", 
actualmente se encuemra en vigencia el Plan "Super Mano 
Dura", que consiste en la persecución, captura y 
encarcelamienro de jóvenes de pandillas estén o no 
delinquiendo, rengan o no orden de ser aprendidos, situación 
que dificulta la reinserción de esms jóvenes. Esta es una de 
las razones por las que algunos jóvenes manifiestan no querer 
continuar trabajando, o capacitándose o estar dentro de algún 
programa de rehabilitación, alegan que no pueden salir 
porque temen ser capturados por la Policía Nacional Civil o 
la Fuerza Armada. 

O Desde las instituciones que promueven el rescate de los 
jóvenes de pandilla. Existe una multiplicidad de dificultades, 
una es la misma legislación del plan "Super Mano Dura", 
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que hace que los jóvenes deserten de sus actividades; otra, 
los recursos económicos y humanos disponibles, que no 
permiten ampliar los programas y proyectos que tienen. 
Desde la sociedad y la comunidad, existe un estigma, una 
etiqueta de que a quienes son pandilleros, no cualquier 
persona tiene la confianza de darles trabajo. 

O La mayoría de veces no se pueden emplear por estar racuados, 
o por su lenguaje, situaciones que los llevan a ser identificados 
como pandilleros, cuyo concepto prevaleciente entre las 
personas es de ser "antisociales", "violentos", "asesinos", 
"ladrones" entre otros calificativos negativos que limitan la 
rehabilitación de esms jóvenes. 

O Si bien existen diferenres instituciones tratando de ayudar a 
los jóvenes de pandillas, ya sea a rravés de talleres 
vocacionales, proyectos productivos caseros o ministerios 
religiosos, existe también una falta de articulación y 
coordinación encre las instituciones por lo que se hace lenco 
el proceso de rehabilitación. 

El impacw socioeconómico de los diferentes proyectos o 
programas hacia estos jóvenes son de mediano y largo plazo. Para 
poder visualizar rehabilitaciones y transformaciones de conducta 
significativas se requiere de tiempo, paciencia y personal 
capacitado para tratar con esms jóvenes y darles seguimiento. 

Acciones de reinserción social 
- -

E 1 fenómeno de las pandillas se ha estudiado mucho, y a 
raíz de ello existen muchas instituciones nacionales e 

internacionales que han iniciado un esfuerzo de reinserción social; 
sin embargo, se carece de proyectos específicos y de articulación entre 
los mismos. Entre las instituciones se encuentran: Homies Unidos; 
Fundación San Andrés; Fe y Negría; proyecto de Rehabilitación de 
Drogo-dependencia en las maras en occidente a cargo del profesor 
Carlos Humberto Escobar Carias; REMAR; Polígono Industrial Don 
Bosco; entidades educativas como la Universidad Autónoma de Santa 
Ana; el Ministerio de Educación a través de programas en instirums; 
e instituciones religiosas principalmente evangélicas. Las actividades 
promovidas son variadas, van desde enseñarles a producir hortalizas, 
talleres vocacionales, hasta reforzar la pane psicológica y espiritual 
de los jóvenes. 

Otra institución donde existen programas de reinscrción es en el 

sistema penitenciario, el cual es facilitado por Instituto 

Salvadorefio de Formación Profesional (INSAFORP) a rravés de 

sus centros capacitadores, pero como no son específicos para los 

jóvenes de pandilla lleva a que no todos los jóvenes privados de 

liberrad en el sistema sean sujetos favorecidos de ingresar a estos 

programas, y de acuerdo a declaraciones de jóvenes pandilleros 

en enuevistas de noticieros televisivos, manifiestan que no son 

suficientes, ellos demandan, entre otras cosas, más atención 

integral y créditos para crear su propia empresa. 

Otra forma de acercarse a esms jóvenes es a través de ministerios 
implementados por iglesias, principalmente, evangélicas, éstas 
ayudas consisten en evangelizar y hacer deporte, son internados 
en casas hogares donde conviven y están bajo la tutela de un 
adulto. 

El gobierno del presidente Antonio Saca, por su parte, y en 
paralelamente al plan "Super Mano Dura" está implementando 
el "Plan Mano Amiga", sin bien no existe un documenco formal, 
de acuerdo a entrevistas realizadas a instituciones que trabajan 
en la reinserción de los jóvenes, éste consisce en: 

O Tratar de borrar la imagen represiva de la Policía, tanto en 
los miembros de la PNC como de los mismos muchachos. 

O Buscar los recursos para establecer hogares con mdo lo que 
se necesite para rehabilitados. 

O Tener una base de daros donde se incluya todos los jóvenes 
que se encuentran en proceso de readaptación, a los que se 
les dará seguimiento, quienes portarán un carnee de la 
institución a la que se amparen y la PNC no podrá 
procesarlos, a menos que ya rengan procesos pendientes o 
los encuentren delinquiendo. 

O A medida que avancen en el proceso de reinserción se les 
quitará el tatuaje. En la actualidad exis(e una máquina para 
hacerlo en FUNDASALVA, se pretende traer otra maquina 
para acelerar el proceso de destatuaje. 

O Una ve:z. estén completamente readaptados, se les borrarán 
los antecedentes penales para que puedan trabajar. 

O Después de rehabilirarlos, y capacitarlos a nivel vocacional 
se les dará trabajo, se quiere convenir con la empresa privada 
para que absorban una parte de los jóvenes. 
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Actualmente El Salvador ha alcanzado niveles de violencia alarmantes, es considerado como uno de los países más 
violentos e inseguros de América, las causas son variadas y presentan un nivel de complejidad difícil de entender y 
contrarrestar; sobre todo, porque mucha de la responsabilidad es atribuida a centenares de jóvenes que se refugian, desde 
temprana edad, en grupos que ya no sólo disputan territorios o protagonismos, si no que perpetran de forma escalonada, 
una serie de delitos relacionados con- el tráfico de drogas y el crimen organizado. 

Revista Entorno, como parte de su interés por ofrecer un aporte al desarrollo del conocimiento y contribuir a encontrar 
las causas y posibles soluciones, entrevistó a dos especialistas en el tema, Osear Bonilla, actual Presidente del Consejo de 
Seguridad Pública, entidad que en los últimos años ha desarrollado una serie de programas y planes de prevención de la 
violencia y Miguel Cruz, Director d�l Instituto de Investigación y Opinión de la Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas -UCA- el cual forma parte de la iniciativa de la sociedad civil que lleva por nombre "Sociedad sin 
Violencia". 
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¿ Cómo caracteriza el tema de la violencia en el país? 

La violencia en el país tiene múltiples causas. En la medida que las insriruciones del Estado y las empresas 
privadas no profundicemos en la parte de la prevención primaria, el país va a seguir envuelto en un espiral de 
violencia. 

Otro rema también es, el abuso que hacen personas de los bienes municipales o estatales, el hecho de tomarse las 
calles para puesros de ventas son muestras de irrespero a las ordenanzas o las leyes de convivencia pacífica en el 
país, son elemenros de violencia que debemos ponerles bastante atención. 

Otra manera de expresión de violencia, es la forma de cómo se conducen los aummóvilcs, la gente que va dentro de los microbuses 
o vehículos muestran irrespero a los semáforos y a los pearones. Estas son expresiones de violencia, que obviamente, si no nos 
ordenamos, este país va a seguir siendo violemo. 

Un úhimo ejemplo es la responsabilidad ciudadana. El gobierno trata de dorarse de herramientas para que todo mundo cumpla con 
sus obligaciones y tengamos un Estado más equilibrado, que aporte a lo social, y freme a ello, vemos una resistencia de algunos 
sectores de la población, para no pagar los impuesros que corresponde y presiones para que se manrenga una cuhura de evasión y 
elusión fiscal. 

La violencia salvadoreña es muy compleja. La violencia salvadoreña tiene que ver mucho con patrones de 
comportamiento que hacen que la geme resuelva sus conflictos a través del uso de la violencia. Son básicamente 
actos de violencia a través de los cuales se resuelven cualquier cantidad de situaciones, rencillas personales, 
conflictos amorosos, disputas; casos de personas asesinadas no por motivos económicos, o asalros, sino por otras 
razones. 

La violencia salvadoreña va más allá de la típica violencia criminal, es más bien una violencia que tiene 
expresiones distintas en el ámbiro de las relaciones inrerpersonales, en el ámbiro de lo privado, de los hogares, 
dentro de la familia y también en el ámbito de lo que es más publicirado que son las pandillas. Es por ramo lo 

que se ha llamado Violencia Social. 

¿Según su apreciación cuáles son las causas más importantes del 
fenómeno de la violencia en El Salvador? 

Se debe fundamentalmeme a los factOres directOs como las armas, las drogas, las pandiUas y el crimen organizado; 
pero también hay facrores indirectos que están en las grandes ciudades como el hacinamiento la violencia 
inrrafamiliar y la deserción escolar; al analizar el grado de escolaridad de los pandilleros el 59 por ciento llegan 
hasta sexto grado. 

Por ocro lado, los urbanistas no piensan en los niños, construyen en espacios más estrechos y sin áreas recreativas, 
sobre todo en las calles y en zonas donde se ha dado un desplazamiento producro de la guerra, ya que mucha 
geme se vino a ocupar espacios públicos, y estos espacios no cueman con los servicios básicos. Todos esos 

facrores creemos que deben de ser analizados y poner elementos que nos permitan rescatar al joven y a la familia 

Después viene la parte de las armas, en la medida de que estas armas circulen con poca regulación en el país y exista la creencia en 
los ciudadanos de que teniendo un arma están seguros, aun cuando las estadísticas y todos los estudios nos señalan lo contrario. 
Una persona que tiene un arma ya sea por mal manejo o descuido puede perderla y después esta misma arma aparece involucrada 
en asa! ros y homicidios. Creo que el Estado debe de iegular la tenencia de armas, porque a diario las armas están involucradas en los 
casos de homicidio que tenemos en el país. 

Por ouo lado, los políticos deben de hacer un gran esfuerzo por saberse dirigir y para poder guiar el debate, no hacerlo violento, para 
que le de una percepción a los niños y a los jóvenes de que si los grandes y la clase política puede hacer eso, entonces ellos también 
lo podrían hacer. 
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En este pafs hemos construido la violencia a lo largo de nuestra historia, y el Estado nunca ha sido capaz de 
controlarla, más bien, se ha valido de la violencia para relacionarse con la sociedad. La violencia que tenemos hoy 
fue, hace un par de décadas, violencia política, pero antes de la guerra civil, era de nuevo una violencia social. 

.Es re pais ha sido muy violenro siempre, si se revisa las estadísticas y los estudios a nivel inrernacional a lo largo del 
siglo XX, siempre hemos tenido tasas muy altas de homicidios, incluso mucho antes de la guerra y antes de 
comenzar la conflictividad polfrica. 

Una de las causas fundamentales esrrucrurales tiene que ver mucho en cómo se han estructurado las relaciones sociales, el Estado y 
la sociedad. Sin embargo, la violencia no es producto de una sola causa y sobrerodo la salvadorefia, con rodas sus expresiones, es 
producro de muchos F.tcwres que se combinan. Enrre esros pueden mencionarse los procesos de exclusión y de marginación social 
que han caracterizado a este país. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¿En la coyuntura actual considera usted que la violencia está en escalada? 

Creo que se ha elevado un poco la tasa de violencia, creo que debemos de preocuparnos y hacer más esfuerzos 
como Estado. Si los gobiernos municipales hiciesen un poco más de esfuerzo en realizar programas dirigidos a 
atender a los jóvenes, la violencia disminuiría. Por otro lado, si no se promoviera rama manifestación, porque 
aquí, roda manifestación es violenta, así nos entendemos lo salvadoreños, y esto se debe a secuelas de la guerra. 

Nosotros mantenemos una esperanza de que a partir del ordenamiento del sistema jurfdico se podrá combatir el 
contrabando, la evasión, la elusión fiscal, y a de ahí, empezará a ordenarse el país. 

Las condiciones de violencia se mantienen. Y las expresiones de violencia se van mutando y transformado. 
Dentro de la coyuntura actual con la implementación de la Ley mano Dura se ha incrementado. Cuando 
terminó la guerra, los índices de violencia se dispararon, incluso algunos afias dentro del periodo de guerra. A 
partir del 1 998 comenzaron a disminuir, fue el año pasado, con la implementación del Plan Mano Dura que ha 
provocado que la violencia se haya incrementado. 

Hoy tenemos más violencia que la que teníamos hace dos afias, y en buena medida, es responsabilidad de cómo 
el gobierno anterior decidió enfrentar el fenómeno de la violencia a través del Plan Mano Dura. 

El Plan Mano Dura tenía una fuerte intencionalidad política electoral, no se diseño para enfrentar el problema de la violencia de 
pandillas, se diseñó para ganar las elecciones y desde ese ámbito político fue muy efectivo. 

�----------------------------------� 

¿De acuerdo a su opinión es la violencia una expresión social generalizada 
o particular? 

Creo que roda esta relacionado, porque en el país hay F.tcrores que lo que hacen es potenciar la conducta violenta 
de los salvadoreños. Observando el núcleo familiar, a qué horas el papá o la mamá van a atender al niño sí ambos 
tienen que trabajar, porque el nifio se queda en la casa y se queda viendo televisión donde pasa cualquier cosa, y 
si no hay televisión se va a la calle, donde hay una forma de convivir, ahí se encuentra las pandillas, las drogas. 

Creo que la gran preocupación es que este nivel de violencia que tenemos ya llegó a su límite y debería empezar 
a ordenarse el país, pero aún no hay suficientes indicios de que puede empezar a bajar. Por ejemplo si se le 
pregunta a un alcalde qué tipo de droga usan los jóvenes en su municipio, o cuantos jóvenes están desocupados, 
qué programas tiene para rehabilitar a los jóvenes que usan drogas, o cual es la bolsa de empleo que les da a esos 

jóvenes, el alcalde no sabe ni tiene nada nada; pero sf tiene una bolsa de empleos para los integrantes de su partido político, pero no 
para la sociedad. 

Por eso es importante el involucramiento de la empresa privada, y las mismas universidades, tienen que abrir un poco d espacio, dar 
becas para que aquellos jóvenes que logramos rehabilitar y que no tienen suficientes recursos para lograr salir del espiral. 
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Es un fenómeno social, sin duda, muy autóctono y criollo generalizado de nuestras tierras. Es un fenómeno 
social que tiene implicaciones de delincuencia de crimen. Si uno ve las pandillas desde el pumo de vista 
criminológico, se queda corro. Uno debe entender las pandillas en términos más amplios. 

Cómo entendemos el problema de las pandillas si muchos de sus miembros, los niños de once, doce y trece años, 
no se meren a las pandillas porque desean ser delincuemes, sino porque quieren tener un grupo que les proteja, 
con quien sentirse solidarios, es ahí cuando comienzan a ser inducidos a realizar dinámicas perversas, cuando les 
ponen condiciones de que para incorporarse deben asaltar, matar o violar a alguien. 

Las motivaciones fundamentales, no solo tienen que ver con motivaciones criminológicas estrictamente, tienen que ver con sus 
condiciones de vida, muchos de esros niflos han sido maltratados cruelmente por sus progenicores y vienen de hogares que son un 
verdadero infierno, entonces no encuentran la diferencia entre regresar a su entorno familiar a seguir formando parrc de una 
pandilla. 

L..1 única diferencia es que dentro de este grupo siemen que pueden defenderse, ya que pueden regresar los golpes o responder de 
igual manera con violencia, mientras que con sus padres no. Parece un poco irónico, pero muchos de estos niños entran a las 
pandillas buscando protección. 

¿Según su opinión cuál es la relación existente entre violencia y 
delincuencia? 

Si no se logra una retención de un buen porcentaje de jóvenes en los centros escolares, vamos a tener siempre una 
población potencialmente atraída por las pandillas, como el eslabón primario, para después involucrarse en 
acciones delincuenciales. 

Por otro lado, está el rema de la violencia intraFamiliar que se ejerce desde el hogar hasta los centros escolares y 
también la falta de cooperación de algunos medios de comunicación que difunden una serie de escenas que se 
han convenido prácticamente en la guía para estas agrupaciones. 

Si  algo caracteriza a la violencia salvadoreña es que no es puramente una violencia delincuencial o típicamente 
criminal, no es el cipo de violencia caracterizada solo por asaltos, robos, o ese tipo de violencia común. Es una 
problemática social. 

Muchas veces se dice que la pobreza es la base de la violencia, eso es cierro a medias. En realidad no es la pobreza, 
en si misma, sino el hecho de procesos que acompañan este fenómeno, no es el hecho de que hayan pobres, sino 
el hecho de que hayan muchos pobres, pero que también haya riqueza y que esta esté concentrada en pocas 
manos. 

Eso genera que muchas personas no tengan acceso a bienes básicos y fundamentales, la única manera de acceder a ellos es a través 
de la violencia. 

No se puede dejar de mencionar que detrás de la  violencia hay un sistema cimentado, básicamente débil en hacer cumplir las leyes 
y el Estado de Derecho. Este país no solo es violento porque nos matemos unos a O( TOS, o por los niveles de delincuenda; es violento 
porque tiene ahas rasas de muertes violemas por accidentes de rránsim, porque el Estado es incapaz de poner orden en el tema del 
transporte y el tráfico o en hacer respetar cierras reglas que permitan una mejor convivencia y armonía. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
¿Cree usted que existe una relación entre violencia y drogas? 

Entre las principales causas de la violencia se encuentra el tráfico de drogas, entre ellas el crack, como una 
sustancias altamente adicrivas que se han difundido en las comunidades y ha llevado a que estos jóvenes cometan 
una serie de delitos para poderse mantener con su adicción. 

El consumo de drogas es un tema que debe presrársele bastante atención; y va a dos niveles, el tráfico de alto 
nivel y lo que es la venta y distribución de droga en pequeña escala, que viene a sumarse a lo que son los jóvenes 
y niños huele pega. 

El alcohol es otro factor director para la violencia, porque acá muchas personas va a un restaurante o a una fiesta armadas y luego 
de haber ingerido alcohol si se encuenua con otra persona violema termina en un desenlace fatal. En el país hay una gran facilidad 
para uülizarlas las armas, en la medida que esw se ponga mucho más esuicw tendríamos una taza de homicidios menores. 

La droga puede tener vinculación con las pandillas, pero también cien e vinculación con el narcotráfico. El consuno 
de drogas puede hacer que una persona mate a oua porque anda drogada. 

También, la droga puede hacer que yo cometa deliros y mate a otras personas, con el fin de obtener dinero para 
poder comprar drogas. Un tercer nivel en el que las drogas generan violencia es porque se crean mercados ilegales 
paralelos, en los cuales la única manera de poner orden es con violencia, porque no hay reglas que se rijan por lo 
legal,los narcmraficames matan para saldar cuencas o combaten de esta manera a su competencia. La droga tiene 
esa capacidad de enervar violencia para rodas lados. 

------------------------------� 

¿Cómo ubica usted a las Maras en el fenómeno de la violencia? 

Las pandillas han trascendido de ser simples grupos de disputa del territorio y del lugar donde los jóvenes 
encontraban cierra solidaridad, de acuerdo a sus códigos. Ahora eso esta cada vcr más complicado, porque los 
vemos involucrados en drogas, en tráfico de personas, con lo cual da la impresión de que las pandillas están 
cambiando de giro ya no es la defensa del barrio, si no que hay una mutación que es altamente peligrosa. 

Yo creo que el salvadoreño cuando se propone a hacer algo, lo hace, es muy competitivo, y creo que si  lográramos 
tener un poco más de imaginación para abrir nuevas formas de producir en el país, creo que sí podrán hacerse 
una comribución esencial para disminuir un factor del riesgo indirecro, como es el desempleo y sobre todo, con 
los jóvenes que no tienen ninguna experiencia laboral. 

Todos debemos ponernos en una misma dirección para disminuir aquellos facrores que hacen que el joven se vea remado a involucrase 
en hechos vandálicos, en el caso de la sociedad civil que recibe cooperación, debería de romar un municipio y transformarlo, 
devolviéndole la dignidad a la gente. 

La actividad de las pandillas suele caracterizar a la violencia salvadoreña. Si uno analiza el fenómeno de las 
pandillas con todo lo brutal y lo perverso que es, al hablar con ellos uno en dende que ese modo es el medio por 
el cual ellos creen ganar cieno respeto o tener un papel dentro de una sociedad que los excluye en términos de 
oportunidades de educación, de empleo, recreación y la oportunidad e crecer en ambientes sanos. 

Muchos pandilleros se meten a las pandillas porque sus familias son ambientes tan brutales, diffciles y excluyentes, 
que no encuentran ninguna diferencia en continuar en sus hogares siendo víctimas de la violencia familiar o irse 
a la calle a ejercer violencia, donde también el Estado y las comunidades los excluyen. 

Las medidas represivas que se están romando son excluyentes, actualmente se reprime a los jóvenes por su apariencia, en los secrores 
pobres y marginales de la población. La policía no le va a pedir identificación a una jovencitO que ande bien vestido en las colonias 
San Benito, Escalón o Santa Elena, porque en esos casos si se ve humillante, pero con los jóvenes de los barrios pobres no tiene el 
mismo reparo, esto es una forma de criminal izar la pobreza. 
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¿Son las Maras un fenómeno social o un fenómeno delincuencialf 

Tenemos que modificar los comporramiencos culturales, y eso es lo que nosotros buscamos como Consejo Nacional 
de Seguridad Pública (CNSP), nosouos impulsamos una nueva cultura ciudadana una cultura con los vecinos, 
donde se riene muchas diferencias, pero hay temas que nos unen y esos son los que hay que potenciar. 

Porque hay un fenómeno que está conrribuyendo en forma negativa al consumo de drogas, al ocio, y a una 
deformación del comporrarniemo de la familia salvadoreña, son las remesas; la gente no quiere hacer ningún 
esfuerzo, en la medida que nosorros le devolvamos al ciudadano el deseo de ser dignos, de ser honrados, de 
sentirse orgullosos de su país, y de su comunidad, comenzará a trabajar conjuntamente para mejorar las condiciones 
y no solo estar esperando a que venga la alcaldía a solucionarle los problemas. 

Lo que pasa aquí, es que todos nos exrrafiamos y pensamos que es el único país donde hay armas, donde hay violencia o pandillas. 
Si analizamos la situación, también en la región y en los Estados Unidos hay presencia de las pandillas, algunas incluso están 
orientadas a lo que es el tráfico de personas y drogas, lo que es más peligroso es que tengamos altos niveles de violencia debe ser una 
preocupación de todos. 

Un segundo aspecto es atender el sistema escolar en esa comunidad, de modo tal que se logre crear una relación armónica entre 
comunidad y escuela, que no se vea únicamente como dos cosas aparre es así como emendemos el liderazgo, una integración entre 
el director, los maestros, los padres de familia y los niños porque también ellos tienen una responsabilidad en la escuela. 

En la medida en que se les da acceso a estos jóvenes a la pintura, al dibujo a la danza moderna, danza folk.lórica, se integren las 
acciones de las comunidades, los cemros escolares y se enlacen con el trabajo de la policía, es a partir de la combinación de todos 
estos elementos como puede transformarse la comunidad. 

El problema de la violencia es mucho más amplio, que el problema de la delincuencia, por ejemplo con el Plan 
mano dura se asumía, que los responsables fundamentales de la violencia eran las pandillas, cuando eso no es del 
todo cierto. Las pandillas, son sin duda responsables de una parte de la violencia, pero no son los responsables de 
roda la violencia, ni de la mayor parte de ella. 

Si uno ve las estadísticas los homicidios atribuibles a pandillas no son más allá del 20 por ciento, de todos los 
homicidios, el 80 por ciento restante de roda la violencia son provocados por la delincuencia común, violencia 
social, los típicos pleitos de ebrios, disputas enrre familias, donde matan entre dos y tres personas de una sola vez, 
o conflictos y rivalidades antiguas. 

Además, están los accidentes de tránsitO, el crimen organizado vinculado al narcotráfico, crímenes pasionales, realmente son muchas 
causas, hay mucho más violencia que la que generan por si solas las pandillas. �----------------------------� 

¿Cree usted que la Ley Super Mano Dura es la adecuada para afrontar el 
problema de las Marasf 

Creo que son insuficientes, pienso que abordan una problemática temporal, aún cuando se hayan modificado los 
códigos, que son leyes secundarias, dando una fortaleza a la actuación del sistema correctivo que hay en el país 
desde la parte penal y penitenciaria de menores. 

La apuesta estratégica es la prevención de la violencia y la delincuencia, lo que dará frutos a mediano plazo. Aquí 
rodo el mundo quiere ver la solución de el problema de la noche a la m afian a, porque así como hay detractores de 
este tipo de medidas, también hay gente que las apoya, las encuestas mismas nos dicen que la gente quiere este 
tipo de soluciones inmediatas, pero aquí tenemos que invertir como Estado, verificar los problemas que tenemos 

en las escuelas, ver qué esta pasando con las mujeres, y la violencia imrafamiliar, porque a ella le pega el hombre y la madre también 
golpea al niño que será el potencial delincuente o marero. 
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El Plan Mano Dura fue la peor solución al problema, porque condujo probablemente a incrementar la sensación 
de seguridad en la gente, pero no bajo la violencia. Aumentó la sensación de seguridad porque dejaron de verse en 
las calles de las comunidades a los pandilleros, eso le gustó a la gente. Lo que pasó en general es que la policía 
disuadió temporalmente a los pandilleros, pero los niveles de violencia aumentaron, ya que los psicológicamente 
los pandilleros rawnan que si igual los van a meter a la cárcel, y los van a maltratar mejor apuntan a matar. Hay 
más homicidios, hay más lesiones, hay más muertes, hay más violencia. 

¿Para usted qué es lo más adecuado, una política de represión del delito o 
liloa� de prevención? ¿Por qué? 

En rodas panes del mundo existe la policía, pero el componente preventivo también es necesario, genera más 
conciencia y en el país este concepto y práctica cada vez va mejorando. En la medida de que esa política se 
desarrolle desde los municipios, la democracia esta garantizada. Porque no solo es el esfuerzo del gobierno 
central. 

Como Estado lo que hacemos es facilitar que se aplique una política pública, pero ésta debe ser creada con 
diferentes planes, incluidos los de los gobiernos municipaJes, debe ser creada sin discinguir intereses poHticos, 
religiosos; porque lo que se busca es abordar una problemática que es común a todos, por lo que también todos 
debemos contribuir a encontrar la respuesta, eso se llama política pública. 

La creación de una política pública debe darse en un espacio transidiológico, porque es un espacio donde todo mundo debe de 
ayudar y contribuir, porque es para el bienestar de nosotros mismos; tenemos que tomar conciencia de eso, porque si usted va a una 
comunidad, lo primero que piensan aJgunos es cuál será el provecho personaJ que le sacará a un proyecto y no el bienestar común. 

El Plan Super Mano Dura, en teoría trae un componente preventivo, pero lo que realmente se ha implememado 
son las acciones represivas y no las preventivas. Para poder prevenir lo que debe hacerse es modificar las condiciones 
que provocan que los niños y los jóvenes se meran a las pandillas. Lo que deberíamos estar haciendo, en términos 
preventivos, es forraleciendo las instituciones escolares. 

Hacer que los niños se mamengan en las escuelas y que no salgan de ellas durante la mayor parte del día, porque 
muchas veces cuando saJen, es cuando buscan las pandillas. Debiéramos estarse fortaleciendo todos los servicios 
de atención a la familia, para evitar que los hogares que están en situación de riesgo, se desintegren o expulsen a 

sus hijos a que se integren a las pandillas. Actualmente no se está haciendo nada de eso. Se habla de un Plan Preventivo, pero ¿Dónde 
está? 

Lo que se tiene actualmente es el despliege de los Grupos de Acción Antipandillas, que es el mismo ámbito represivo, pero no de 
prevención. La represión sola, no es la solución, sobre todo cuando son fenómenos tan complejos, a mediano y largo plazo empeora 
las cosas. 

Lo que se necesita es atender las causas, porque sino se atacan las causas, cada vez se irán necesitando más medidas de represión. Es 
una reacción de correspondencia, si yo reprimo más la comraparre me reaccionará con mayor violencia, es pane de la misma 
dinámica violenta, y en esa escalada wdos perdemos. Esto puede verificarse, con sólo contraponer el número de víctimas que 
actualmente ocurren, con las de hace dos años. 
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¿Dentro la función social del Estado ¿ Qué considera que no se está 
�;..;;,..,. haciendo en relación a este temar 

Abrirse para promover más el empleo con los jóvenes, sobre todo con aquellos que desean reinserrarse en los 
diferentes municipios, cuando haya una obra del gobierno. Sin embargo, para ello debe crearse convenios con los 
gobiernos municipales, pero eso requiere también que el gobierno municipal renga una base de daros donde sepa 
cuál es la capacidad laboral que tiene ese municipio, pero hay muchos alcaldes que ni se preocupan por este 
problema. 

Por otro lado, creo que deberíamos de mejorar los sistemas de readaptación, ya sea en los centros de menores, 
como también en los centros penitenciarios, para romper el ciclo fatal de una persona que entra a un sitio penal, 

que después vuelve a reincidir. Estas mejoras deberían de ir enfocadas en mejorar las condiciones en que están los centros penales, 
sobre todo evitar el hacinamiento, reforzar la formación vocacionaJ. y mejorar el sistema de salud en los centros. 

Asimismo, deberíamos adecuar la aferra con la demanda y esm conlleva una gran responsabilidad del secmr empresarial, un caso 
concreto es la zona de oriente, si vamos a tener un desarrollo como la ciudad puerro, enronces tendríamos que tener una capacidad 
instalada y estar enseñando a la gente que tiene que estar aprendiendo idiomas, la gente tiene que saber como manejar la hostelería 
en toda esta zona o como tener otros servicios, además de la parte pesquera, porque también serán zonas turísticas. 

De igual manera, deberíamos estar pensando en la promoción del turismo en el occidente del país, ante la depresión de los precios 
del café, ya que ese fenómeno nos lleva a una situación difícil, porque usted ve en occidente niños con una raza de desnutrición 
altísima, ya tendríamos que haber tomado nosotros las medidas, no s�lo el gobierno, sino también los que han sido empleadores de 
estas personas. 

A lo largo de los años transcurridos desde que se terminó la guerra, no se ha creado una política nacional de 
seguridad pública, se han tenido reacciones y leyes, pero no ha exisrido una política consistente y diseñada 
integralmente. Una política que contenga un replanteamiento del rol de las instituciones que üenen que ver con 
el enfrentamiento de la violencia. 

No se cuenta con un diagnóstico real, para poder conocer la complejidad del fenómeno de la violencia. 
Probablemente se ha hecho algo, pero es aún muy poco con respecto a la magnitud de la problemática; debería 
contener además una especie de plan de convivencia nacional que actualmente no existe. 

Otro aspecto que no se está trabajando es el control de las armas de fuego, eso reduciría mucho la violencia; otra cosa que no se está 
haciendo, es el control del consumo de alcohol, que pudiera parecer muy iluso, pero es un factor que contribuye a aumentar los 
niveles de violencia. Por ejemplo, cuando se decretó la conrravención de reducir el horario en los centros de ventas de licores, la 
policía reponó que los crímenes y los actos de violencia disminuían durante los fines de semana. Sin embargo, se dio marcha atrás 
a ésta medida, se extendieron nuevamente los horarios, lastimosamente porque se cedió a las presiones ejercidas por los grupos que 
comercian con licores. 

El problema es que en este país todos hemos aprendido a vivir y a convivir, sabiendo que la violencia, hasta cierro punto es legítima. 
Para nosotros no es nada sorprendente que dos personas que tengan un incidente en el tráfico saquen las pistolas y se escapen a 
matar, porque es considerado, hoy en día, normal y no debería ser así, pero es lo que hemos aprendido. 

Para cambiar esta concepción, es necesario desarrollar un plan muy ambicioso en términos de educación y de eso no se ha hecho 
nada. Tenemos ya casi más de 12 años de violencia extrema y no se ha hecho nada, y nos va a tomar mucho tiempo hacerlo, es algo 
que hay que empezar a hacer ya. 

¡zo 
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Dentro de la función social qué le corresponde al Estado ¿Qué acciones 
..., ... positivas se están haciendo con respecto al tema de la violencia? 

Como CNSP ejecutamos un programa de prevención social de la violencia y la delincuencia en aquellos lugares 
que son conocidos, y llamados por muchos barrios maldiros. Se aplican varias herramientas como parte de una 
estrategia de localización donde hay sinergia rerrirorial. Es decir, nosotros buscamos atacar el problema en la 
Comunidad 22 de abril pero también lo atacamos en Ciudad Credisa, se trata de agarrar un conjunto territorial 
para poder ir incidiendo en el comporramienro de los jóvenes de roda un área territorial. 

Dentro de nuestra estrategia aplicamos como pilar lo que es la organización, el liderazgo vecinal, un liderazgo 
fresco, que represente a rodos los vecinos, que atienda los problemas de los vecinos y que este dispuesw a trabajar 
para transformar su comunidad. 

En la comunidad es necesario considerar un tercer aspecto, ocupar el tiempo libre de los jóvenes, a panir de lo que son las escuelas 
comunitarias. Estas escuelas se basan en el voluntariado de un liderazgo comunimrio, el cual permite que los niños rengan acceso a 
escuelitas de fútbol, de basketball, arres marciales, aeróbicos y a una formación vocacional, además de buscar la creación de fuentes 
de empleo, que estén dirigidas a aquellos jóvenes que salieron del sistema escolar y no están preparados para la vida, por lo que hay 
que darles herramientas para el trabajo. Pero también debe dárseles herramientas para enfrentar los problemas de la vida. 

Otro reto que se pone a una comunidad, es el elemento que tiene que ver con las acciones de prevención directa en la población, los 
vecinos pueden quitar factores de riesgo, como iluminar los lugares oscuros para que no violen a los niños o se distribuya droga. 

En el programa que tiene el gobierno central tratamos de impulsar tres elememos, la prevención, la parte correctiva que busca 
detener esos actos bárbaros que se han cometido, más la parte de rehabilitación e reinserción; pero todos esos eJementos, no nos 
sirven, si no los articulamos en la región centroamericana por eso prontamente vamos a aprobar el Plan Centroamérica Segura el 
cual tiene esos tres elementos. 

Lo más beneficioso que hemos logrado con la implememación de esta estrategia impulsada a través del CNSP en diferemes 
comunidades es, que son proyectos sostenibles, porque no dependen de la acción del gobierno, si no de cómo este organizada la 
comunidad; ellos tienen un fondo de mantenimiento y un fondo de reposición, es la acción misma de los vecinos que nos permite 
a nosotros que las obras se mantengan. 

Todo lo que se está haciendo va más por el lado de la represión, quizás la única instancia que está realizando 

acciones alternativas es el Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero ésta institución ha actuado de manera 

ajslada, porque no es una instancia que dicta y regula las políticas de enfrentamiemo de la violencia. El Consejo 

ha llevado a cabo actividades marginales con algunas comunidades, pero no ha impactado como una política 

nacional del gobierno de atención al problema de la violencia. 
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Con esta sección Revista Entorno trata de ofrecer los puntos de vista del ciudadano 
C011llÍ11 sobre un tema específico, en esta oportunidad Les presentamos lo que opinan un 
grupo de jóvenes pertenecientes a una clica de la pandilú1 18, que sin abandonar m 
agrupación juvenil, aceptaron incmpm·arse a un programa de re inserción social, y desistir 
de seguirse involucrando en actividti.des delincueuciales, como una nueva forma de vid.a. 

Asimi.sm.o, les ofrecemos las impresiones de la madre de uu joven pandille1·o, a través de 
las cuales podrá constatarse que el proble111a de las pandillas y mm·as juveniles en El 
Salvador es una tragedia que afecta a miles de bogares salvadoreños, dónde los 
victimarios también son víctimas de toda una problemática social, a la cual debe 
encoutrársele soluciones integrales, en las qu.e se involucren todos los sectores de In. 
sociedad, para poder rescatar fl nuesf1·os jóvenes que so11 los futuros protagonistas del 
desan·ollo de nuestra. nación. 

¿ Como uen ustedes La situaci6n de 
uiolencia que uive el pní.s? La violencia en 
el país es u n a  realidad y aunque hay 
algunos que no queremos hacer eso, hay 
muchos otros que quieren conrinuar la 
violencia, es un fenómeno que nos esd 
afecrando bascanre a rodos. 

¿ Cuáles son las cnu.sns que originan In 
violencia en el pa ís? Nosotros creemos 
que rodo se origina por situaciones de 

pobreza o por la desesperación y agonías 

¡zz 

d e  muchos jóvenes d e  n o  saber qué hacer, 

sobre rodo cuando la familia a uno no lo 

comprende, entonces buscamos amigos 

en la calle y esros a veces andan en la 

delincuencia. 

Es así como uno también comienza a 

delinquir y se va generando toda la 

violencia que hay en el país. Pero no sólo 

somos nosotros, hay muchas otras 

situaciones rambién. 

¿Los niveles de zJiolencin se relacionan 
mucbo a las pandillas, como ven ustedes 
esa relación? No, esa relación está mala, 
porque sólo a las pandillas le echan la 
r e s p onsabilidad, n o  sólo nosotros 
tenemos que pagar los cosros de rodo, 
porque rambién hay otros locos que 
hacen cosas violen ras. Por ejemplo, esas 
cuesriones de las armas y las drogas 
generan violencia, si no hubieran armas 
no hubiera violencia, si no hubiera droga, 
nadie hiciera nada. 



Voz ciudadana 

¿ Qué piensan ustedes de In Ley Mano 
Dura? Por una pane creemos que está mal 
esa cuestión, porque habemos muchos que 
no pensamos igual ,  habemos varias 
pandillas que no queremos andar haciendo 
sólo cosas delictivas, porque también 
pensamos que rodas somos humanos. Las 
cosas así no funcionan. 

Nosorros por ejemplo estamos acá en este 
programa aprovechando esta oportunidad, 
porque queremos trabajar, pero algunas 
personas del gobierno no lo ven así. 

Realmeme están locos con poner ese tipo 
de medidas, porque si nosotros no estamos 
cometiendo del i tos no t iene porque 
detenernos, no hemos hecho nada, el 
hecho de ser pandillero no es un delito, 
ellos mismos dicen que es anricons
rirucional roda eso. 

Esas leyes que han puesto están malas, 
aunque esa Mano Amiga está bien, pero 
si se cumpliera, porque algunos policfas 
no nos creen y siempre nos detienen a los 
compañeros, aunque estén trabajando y 
se hayan metido a estos programas de 
reinserción productiva. 

¿Pero Úl Ley Mano Dura se implementó 
para reducir los niveles de delincuencia 
producidos m el pals por 1m pandillm? 
Nosotros somos miembros de pandillas, 
pero debemos estar dentro de la Ley, si 
anduviéramos haciendo cosas delictivas, 
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por ley tenemos que ser castigados por la 
Ley, pero actualmente estamos traba-jando, 
y es eso lo que queremos seguir haciendo. 

Ahora, por nuestra parte, la Ley Mano 
Dura no funcionan, porque uno va a las 
bartolinas a enfermarse más la meme, va a 
pensar qué es lo que uno va a hacer de 
malo después de las 72 horas que esrará 
detenido; e m re más tiempo pasas solo más 
tiempo pasas pensando cosas malas, emre 
más tiempo pasas ocupado se re vienen a la 
meme más cosas positivas, en nuestro caso 
panicular nos funciona más el trabajo. 

¿Si esliÍn en contra de la Ley mano Dura, 
que otras medid.as alternativas deberían 
realizarse? Nosotros ya estamos haciendo 
algo, estamos tratando de demostrarle a la 
geme, que no somos lo que todos piensan, 
al meternos en estos programas de 
reinserción productiva estamos expresándole 
que somos diferemes, que lo que realmente 
queremos es trabajar y dejar de ddinquir. 

Los vecinos de nuestra colonia, ya se dieron 
cuenta que estamos trabajando, y están 
tranquilos, porque ahora ellos mismos 
dicen que ya no andamos sólo jodiendo. 
Ellos ya saben que ahora andamos bien, 
que estamos trabajando. 

¿Cuáles han sido los obstáculos que se les 
han presentado ahora que ustedes se han 
ttcogido a un Programa de la Mano Amiga? 
Lo único es el riesgo que corremos cuando 

nos trasladamos desde nuestras casas hasta 
acá a la fábrica, por los demás locos, 
siempre uno viene pensando que de un 
momento a otro nos podemos encomrar 
con los demás locos, y cualquier cosa 
puede pasar. En algunas ocasiones los 
hemos visto, pero nos les hacemos caso, 
porque ahora estamos tratando que sea 
diferente, no es como ames, que al verlos 
nos poníamos a gritarles y a buscar como 
chocar con ellos. 

También, otro problema que tenemos es que 
algunos agentes de la policías no nos creen o 
no le dan importancia a los documentos que 
nos han dado para demostrar de que estamos 
en el programa, siempre nos capturan y nos 
meren a las bartolinas, sólo por el hecho de 
ser pandiUeros. 

¿ Qué foe lo que les motivo a ingresar a este 
programa que ofrece eu Consejo Nacional 
de Seguridad Pzíblica? Sobrerodo la 
garantía y la oportunidad que nos ofrecen, 
porque han muchos compañeros de 
nosmros que la están necesitando, gracias 
a Dios, el Presidente del Consejo nos dio 
esta oportunidad, y aquí estamos nosotros 
aprovechando la oportunidad. En lugar de 
la ley Mano Dura les deberían dar una 
oportunidad a todos. 

¿No se arrepienten de baber dejado las 
calles por este trabajo? No,  por  e l  
contrario, ahora llegamos rendidos porque 
el trabajo es pesado, pero nos sentimos 
orgullosos, este programa es excelente, 
antes estaba comenzando a trabajar, pero 
la Ley mano Dura me quitó el trabajo, y 
ahora el mismo gobierno me ha dado esta 
oportunidad de rrabajar, y me siento 
conrenro y feliz. 

El único problema es que no podemos 
a n d a r  del todo c o n fiados ,  ya q u e  
tenemos muchos enemigos, gente que 
nos t i e n e  m u c h o  resen t i m i e n t o ,  
entonces tenemos q u e  a n d a r  siempre 
con p recaución y d i s t a n tes d e  las 
personas, porque mucha gente se asusta 
cuando lo ven a uno, pero con este ripo 
de oportunidades que nos han dado, 
creemos que podremos ganarnos la  
confianza de rodo el pueblo. 
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L
a Seguridad Pública en El Salvador ha sido, a lo largo 
de la hisroria parria, una función de la adminisrración 
central más propiamente del Gobierno, como lo denomina 

el pueblo, cuya atribución deriva de la poresrad que posee quien 
detenta el poder del Esrado. L'l legirimidad de tal ejercicio ha 
sido irrelevante en cuan ro a la validez de su origen puesto que, 
por su propia naturaleza, es función tutelar del buen orden que 
los tiempos exigían, según los diferenres gobiernos y según los 
diversos intereses dominantes, sin que los gobernados tuvieran 
oporrunidad de reclamar un mayor o mejor servicio, o bien, un 
servicio distinto de protección individual y colectivo. 

Por razones de responsabilidad e imponancia, la rarea policial 
s i e m p re fue una extensión m u y  conveniente del hacer 
gubernamental cenrral, de donde ha dependido invariablemente, 
y aunque la adminisrración local dispone de una policía 
municipal, el desempeño de esta policía siempre fue mínimo, 
marginal, ignorado y, a veces, despreciado por los mismos cuerpos 
gubernamemales, quienes asumían la labor principal y excluyente 
de la seguridad de personas y bienes, la cual se extendía, por virtud 
de la práctica de sus mandos y de las preocupaciones del régimen, 
hasta la protección de la personalidad interna del Estado; léase, 
protección del sistema político establecido y por ende conrra los 
opositores al régimen de turno. 
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Los diferentes cuerpos de  policía, aun cuando nacieron bajo los 
auspicios de presidenres que pretendían orienrarla a cumplir una 
función civil de protección a la sociedad, terminaron, impulsados 
por la dinámica de la política, en manos de la Fuerza Armada, 
instiwción que les aporró no solamente su doctrina, su equipo y 
su armamento, sino también, su manifiesto protagonismo, 
circunstancia que le llevaría en muchos momentos a una evidente 
preeminencia en la política nacional. Esta situación se traducía, 
según los personajes y según los momentos, en mayores o menores 
hechos que podían configurarse como excesos de autoridad, 
desvíos de poder, actos de prepotencia y de impunidad. Sus niveles 
de eficiencia y eficacia estaban direcramemc vinculados al bajo 
nivel de capacitación y recurso, lo cual derivaba de su limitado 
profesionalismo y de su convenieme instrumenraliz.ación. 

Historia institucional 
_________________ .......... ..,_._ . _.. ........ 

D urante la época del régimen de la monarquía absoluta en 
España y en las colonias americanas, las fuerzas militares 

cumplían la función de orden público, desde b llamada primera 
ley de esa materia que se enconrraba subsumida en la pragmática 
de Carlos 1 1 1  del 17 de abril de 1 774' En esos tiempos, en el 
Capitán General, en este caso de Guaremala, confluían las 
dignidades de Gobernador Militar, el oficio de Gobernador 

25 1 



Uni v e r s i d a d  T e c n ológica de E l  Salva dor 

Político y Presidenre del TribunaF. "Por supuesro, la autoridad 
mil itar concenrraba bs competencias en las cuestiones de policía 
y orden pl1blico y e l  mando directo de la fuer¿a pública de 
intervención inrerior, que no era más que el mismo ejérciro3". 
" L1s unidades orgánicas del ejérciro designadas para ral efecto 
gozaban del fuero casrrensc4". El rema del ejército corno fueru 
de orden püblico y el de las plazas mil itares se hallaban conexos y 
estaban prcvisros también en otros arrfcu.los de las ordenanzas de 
1 768�. Progresivamente con la creación de los cuerpos armados 
locales, se ocuparon éstos de algunas de las funciones relacionadas 
con el orden público6. 

El Salvador se independizó de España, junro a los demás países 
de Cenrro América el 1 5  de septiembre de 182 1 ,  y como 
consecuencia de  esa decis ión sober�na, la región asumió 
inicialmente, en forma federada, la conducción de su propio 
desrino. A parrir de ese momento, ya no hubo más vínculos de 
vasallaje hacia España, pero la esrrucwra de gobierno y aun de 
clases se manruvo inalterable, con lo que el servicio de orden 
público, ames propio del Rey, fue cumplido de igual forma y con 
idénricos propósiros por las fuertas mi l itares, ahora nacionales, 
organizadas y dirigidas por los caudillos independencisras. 

Confundida entre las atribuciones mil irares, la labor de protección 
ciudadana no ten ía carácter d i ferenciado ni mucho menos 
profesional; fue más bien una función supleroria, que permitía 
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ahorros en el presupuesro nacional y q u e  facilitaba, e n  tiempos 
de paz, la convenienre utilización de la organización milirar. Al 
igual que ocurrfa en otros países, los primeros elemenros que 
asumieron alguna rarea prevemiva fueron los serenos quienes 
recorrían, cada noche, las oscuras y desienas calles de las 
principaJes ciudades, tranquilizando a los moradores con el agudo 
sonido de su silbaro, lo que servía igualmente de aJerra a sus 
compañeros y de advertencia a quienes, amparados en la oscuridad 
de la noche, pretendían romper el orden público que requiere y 
demanda rodo grupo humano; orden que define, dispone y 
manriene el régimen gubernamental de cada época. 

El G de julio de 1867, el presidente Francisco Oueiias fundó el 
primer cuerpo policial denominado Guardia Civil, dependienre 
del ministerio de gobernación y compuesto por un inspector 
Uefe), un comandanre, un segundo comandante, un sargenro, 
cabos y soldados, rodos ellos integrados en una compañía, cuya 
misión inicial fue la genérica de manrener el orden público, 
fu ncionando como cuerpo de  seguridad evirando ri ñas,  
caprurando a los escandalosos y regulando el rráfico de carreras. 

También era organismo de salubridad, vigilando que los vecinos 
manruvieran l i mpias las cal les y además como policía de 
cosrumbres, vigilando la pureza y la observancia de las mismas. 
" Dieciséis años después, siendo presidente de la  República el 
General Rafael Zaldívar, por Oeerero del 1 2  de febrero de 1883 
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y e n  vista de que, por d desarrollo d e  la ciudad c a  piral, s e  hada 
necesario el csrablecimicnto de un cuerpo de policía urbano y de 
bomberos para que vigilaran la conservación, salubridad y ornaro 
de la población, velando además por la seguridad de los ciudadanos 
y de sus i nt ereses, se e m i t ió el Regbmenro de la Policb y 
Bomberos, el cual comenzó a regir desde el 1 de mar¿o del mismo 
año. E.sre ucrpo de Poi ida Urbana llevó el nombre de Policía 
Refornuda7". "El mismo decreto esrableda que el gobernador 
deparramenral era el inspector na ro de la Policía Reformada y lo 
aucorizaba para dictar las medidas que contribuyeran a la mejor 
marcha de las funciones de la misma8•. 

Seglin disposiciones de la época, b policía dependía del ministerio 
de gobernación y las multas eran cobradas por el direcror y 
destinadas al mejoramienro de la misma policía. "El ? de abril de 
\ 886 se creó un juez especial demro de dicho cuerpo, para que 
conociera y decidiera conforme a las leyes, de las infracciones de 
policía propiameme dichas9". "Con fecha 1 6  de marzo de 1 887 
se emitió un decrero de buen gobierno, que les daba prorección a 
los agentes de policía, en el caso de que fueran juzgados por algún 
deliro cometido en el ejercicio de sus funciones; la detención que 
se decretara debía guardarla dentro del recinto de los respectivos 
cuerpos, hasta que b causa fuera sometida a jurado10". 

Por decrero de 19 de marw de 1 889, se creó la policía montad3: 
en los deparramenros de Sanra Ana, Ahuachapán y Sonsonate 
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para evitar los frecuentes del iros en el campo 1 1 •  Más tarde, por 
acuerdo de 1 1 de mayo de 1 89 1 ,  la policía pasó bajo la 
dependencia del ministerio de la guerra12• El 25 de enero de 1 9 1 2, 
fue nombrado como inspecror general de la policía el Capitán de 
la Guardia Civil Española Alfonso Mardn Garrido quien, después 
fundada la Guardia acional, siendo sustituido en la policía por 
el fu ncionario policial francés, Don Juan Vel lurini  a quien 
correspondió fundar en ese cuerpo, la Policía de Investigación 
Criminal, conocida como Cuerpo de Seguridad General u. 

Con el propósito de llevar adelante una reforma en la tenencia y 
el uso de la tierra que favoreciera el desarrollo agrícola, 
especialmeme el cultivo del café, el 26 de febrero de 1 88 1  se 
dictó la ley que suprimía la existencia de las tierras comunales y 
ejidales (en vigencia de�de el 2 de marLO de 1 882) y que se 
complementaban con las tierras también llamadas realengas, las 
cuales eran usadas gratuita e indistimamcnre por los ladinos e 
indígenas en forma individual y comunitaria, para plantar sus 
cultivos y para apacentar su ganado. 

Como consecuencia a tal despojo, se generó un gran desconcierto 
encre los indígenas que, privados de las áreas de labranza y 
pastoreo, se convirtieron en nómadas y vagaban, sin rumbo ni 
beneficio, por las diferenres regiones del país. Preocupado el 
Gobierno por tal situación, dictó una legislación cuyo fin era 
controlar y reclutar a la geme que había sido desposeída. Los 
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jueces agrfcolas de cada pueblo, debfan elaborar la lista de los 
jornaleros, organizar la captura de los que se marchaban de las 
propiedades antes de cumplir sus obligaciones y visitar las 
propiedades privadas para comprobar regularrnenre las 
necesidades de mano de obra. 

Los funcionarios comaban con el apoyo del ejército para llevar a 
cabo su rarea14• "En un principio, los intentos de las alcaldías 
para hacer respetar esta legislación fracasaron, como había 
sucedido durante el período colonial en los esfuerzos para llevar 
a cabo la polftica de reducción, (pueblo de indios convertidos al 
cristianismo), pero la creación de fuerzas de polida rural ayudó a 
los funcionarios a desalojar y a controlar a la población rural15". 

A consecuencia de esta situación de incertidumbre y desasosiego 
"se hizo necesaria la introducción de una reglamentación nueva 
y más estricta de la vida rural, cuya observancia era vigilada 
por la polida monrada16·, institución que sería sustituida más 
tarde por la Guardia Nacional. 

La Ley de Poi ida (reformada en 1 884) fue el instrumento legal 
que legi<imó el accionar policial, con lo que el cuerpo de ley y 
orden ya establecido, fue adquiriendo un perfil funcional y legal, 
aunque no necesariamente de estricta profesionalización en el 
hacer policial. 

Entre las atribuciones que la Ley de Policía (todavfa vigente), le 
otorgaba al Instituto de Poi ida están: 

Art. 1 °. La Polida tiene por objeto procurar a la sociedad 
una vida cómoda y tranquila, por medio de leyes que repriman 
los abusos de la �benad y casciguen las faltas que se cometan por 
los individuos. 

An. 2°. Corresponde a la Polida: 
l .  Perseguir la vagancia, la ebriedad y los j uegos prohibidos. 
2. Evitar los abusos que puedan cometerse en el comercio y en 

la circulación de la moneda, evitando que los particulares 
sean defraudados. 

3 .  Reprimir la portación y uso de las armas prohibidas, salvo 
el caso de autorización conforme a la ley. 

4 .  Dar  cuenta a la autoridad competente de los abusos que se 
cometan en el ejercicio de las profesiones. 

5. Cuidar de la comunidad y aseo público y del ornato de las 
poblaciones. 

6. Velar por la seguridad de las personas y la conservación del 
orden, evitando cualquier abuso que se cometa, tanto en las 
calles como en los hoteles, cantinas, mesones, tabernas y 
demás establecimientos públicos. 

7. Hacer que se cumplan las leyes y reglamentos, en lo relativo 
a ferias, mercados, abastos, baños, lavaderos públicos y agua 
potable. 

8. Velar por el buen servicio del alumbrado. 

¡za 
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9.  Procurar la tranquilidad y el orden de los habitantes en las 
poblaciones, valles y caseríos. 

1 O. Garantizar la propiedad , la caza y la pesca; proteger la 
agricultura y demás industrias en conformidad con las leyes 
y demás reglamentos especiales. 

1 1 .  Cuidar de los caminos, telégrafos y reléfonos nacionales, 
capturando a los que embaracen o perjudiquen de cualquier 
manera las comunicaciones. 

12. Procurar el buen servicio de las empresas de transporte. 
1 3 .  Arreglar el servicio doméstico, haciendo que se cumplan las 

disposiciones del reglamento respectivo. 

Según la Constitución Federal de 1 824, que luego lo fue de El 
Salvador, en su Art. 1 70 decía: "La Polida de Seguridad no podrá 
ser confiada sino a las autoridades civiles, en la forma en que la 
ley determine". Esta disposición que se repite en las siguientes 
cartas constimcionales, se encuentra en conflicto con otra 
disposición del mismo texto legal que otorga al Poder Ejecutivo 
la atribución de "Ejecutar la Ley y cuidar el orden público" (Art. 
1 82 Constitución Federal de 1 824). 

Por dicha razón, la creación de la Guardia Civil en 1 867, fue una 
clara violación a la Constirución vigente de esa época, infracción 
que fue superada en la Constitución de 1 88617, Arr. 1 1 8 
"Corresponde a las municipalidades el nombramiento y remoción 
de los agentes de policfa de Seguridad y Orden, la cual será civil; 
pero en la Capital de la República, ejercerá esta facultad el Poder 
Ejecutivo, quien tendrá la dirección suprema del Ramo". Esta 
disposición fue recogida posteriormente por la Ley de Policía 
Reformada el 12 de mayo de 1 895, la que en su Artículo 3°. 
repite rexrualmenre la prenotada disposición. 

Debe señalarse que, a fines del Siglo XIX y principios del XX, la 
administración provincial del país, tanto milirar como civil, estaba 
todavía reunida en una sola persona, el comandante milirar del 
departamento, quien asumía por extensión, la gobernación de la 
misma área geográfica, con lo que el funcionario militar reunía 
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e n  s u s  manos, b jurisdicción militar y adminisrr�uiva de l a  
mencionada circunscripción rcrrirorial. 

Este poder delegado del cual sólo estaban ausemes formalmeme 
los Tribunales del Poder judicial, convenía al comandante 
milirar en la persona más inlporranre, m:is in nuyenre y más 
poderosa de la prov incia o deparramcnro,  asum iendo y 
desempeñando funciones que correspondfan ranro al ámbito 
milirar como lo era el servicio militar obligatorio, la justicia 
militar y la vigilancia en las fronteras entre orras, como también 
al ámbiro de la admin istración pl1blica, como era el buen 
gobierno de las alcaldías municipales (que dependían del 
gobernador ) .  la  seguridad pública,  migración, correos y 
teléfonos, salubridad, obras püblicas, ere. 

Al encontrarse reunidas en una misma persona esras arribuciones; 
la función policial adquiría una presencia y fortaleza mucho 
mayor, por cuanro se le reconocían mayores atribuciones; su 
ámbito de vigilancia y protección era más diverso, con lo que las 
manifestaciones del poder coercitivo del Estado llegaban a más 
lugares y a más personas. 

Por esta misma época, ante el incremenro y peligrosidad de la 
delincuencia se organizaron por parre del Ejérciro, los llamados 
cuerpos expedicionarios, que funcionaban como patrullas 
militares al mando de un oficial, para combatir el crimen en sus 
diversas manifestaciones en el área rural del país. Esras pequeñas 
unidades militares, que cumplían funciones de orden público, 
carecían de la formación perrineme y ejercitaban su función de 
acuerdo a los criterios militares reinantes, procediendo a la capwra 
de los facinerosos, muchas veces con excesos y equivocaciones 
lamentables18. 

En 1 9 1 2, el Doctor Manuel Enrique Araujo, 
Presidenre de la República, decidió fundar una 
policía rural a semejanza de la Guardia Civil 
Espaií.ola, para lo cual se requirieron asesores 
especiales, llegando para tal fin, dos capitanes y 
un sargento de la insriwción extranjera referida, 
expertos que asumieron la responsabilidad de su 
organización, adiestramiento y servicio. 

Este nuevo cuerpo policial dependiente del 
Ministerio de Gobernación, fue muy distinro de 
la antigua policía reconocida para esa fecha como 
Policía Nacional, no sólo en cuanto aJ área de su 
trabajo, a las funciones asignadas, al uniforme y 
armamento de doración, sino también por poseer, 
a diferencia del primer cuerpo de seguridad, una 
ley orgánica, un reglamento de funcionamiento y 
la canilla del Guardia Nacional, a semejanza de 
un manual de operaciones, ésta última aprobada 
en 1 924 a instancia de la segunda misión española. 
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Este cuerpo de leyes y reglas, le ofrecía la sustentación para 
desarrollar una docrrina propia y diferente del servicio en el área 
rural. Muy pronto este cuerpo, bajo la dirección del oficial 
exrranjero designado, incorporó la lradición y los procedimiemos 
de la Guardia Civil Española a los diferentes acros del servicio, 
los cuales recibieron el mismo nombre y fueron cumplidos con 
las mismas formalidades de la instirución modelo; hasta sus 
insignias tenían un monograma semejanre. Su espíritu de cuerpo 
creció aceleradameme con la complacencia de los gobernantes y 
ciudadanos y con manifiesta preocupación de los delincuenres 
que llegaron a afirmar "que lo preferible era no mecerse con la 
Guardia pues era una familia muy grande". 

Al igual que la institución original exrranjera, la Guardia 
Nacional fue organizada como un cuerpo policial militarizado 
y fue colocado más rarde bajo el control y dirección de la 
estructura del Ejérciro19• En su organigrama se encontraba un 
direcror general con un grupo asesor, cinco comandancias de 
infa n teda y una de caballería (que n u nca se organizó),  
encuadradas en las anteriores 14 Compañías, una por cada 
departamento; jefaturas de lfnea en cada disrriro (que agrupaba 
a varios municipios), y finalmeme la unidad menor, denominada 
Puesro, unidad operativa que fue desplegada en la mayoría de 
pueblos del país. 

La Policía Nacional quedó asignada para la función urbana en 
las ciudades, cabeceras de deparramenros y algunos disrritos y la 
Guardia Nacional cubría los pueblos y áreas rurales, en donde 
cumplía su servicio en forma muy eficienre, aplicando la Ley de 
Policía y el Código Penal. Perseguían el abigeato, el contrabando 
y se desempeñaban también como policía forestal. Su prestigio, 
producto de su formación, de su doctrina, de su espíritu de campo 
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y hasta de su heroicidad, le Llevó a convenirse en el cuerpo policial 
más respetado del pals. 

La presencia de la Guardia Nacional producía, además de la 
sensación de protección y seguridad, un efecm socio-económico 
en la comunidad. Los guardias llevaban sus familias o, en su 
defecto, se casaban y compraban su alimentación en la localidad; 
usaban el transpone colectivo local y su sola presencia era motivo 
para que otros fu ncionarios llegaran. Bajo su amparo se 
desarrollaba e incrementaba la producción de los artesanos, de 
las fincas y haciendas y del comercio en general. 

La G uardia Nacional desplegada de un confín a orro confín del 
terrirorio, adquirió una dimensión singular como manifestación 
del poder del Estado, que llegaba hasta los últimos rincones del 
país. El patrullaje preventivo de "correría" a pie, visitaba cada día 
diferentes valles, caseríos, caminos y veredas; cada cantón (la 
expresión mínima de la división tcrricorial) era patrullado 
"rastrillado" periódicamente; no había ciudadano que no 
conociera su apretado uniforme y sus polainas; su presencia era 
tan efectiva que recogían información general muy útil, que los 
habitantes proporcionaban sobre la presencia y labor del maestro 
de la escuela, sobre las condiciones de salud en el área, sobre el 
estado de los caminos y puentes, sobre las enfermedades de los 
animales, sobre la bondad de las cosechas, todo lo cual era 
comunicado de inmediaco a los organismos de gobierno 
responsables. 

También recogían información sobre los vagos y maleantes que 
merodeaban por el lugar, sobre personas y hechos extraños que 
circulaban y ocurrían en la zona. Cada puesto tenía un censo de 
delincuentes, de terratenientes, de fincas y haciendas, de personas 
influyentes e incluso, presentaron más tarde, una lista de las 
personas honorables del pueblo, que podian desempeñarse como 
jueces de paz. Cada noche se disponían servicios de vigilancia en 
barrios y vías de acceso; se organizaban batidas para perseguir 
delincuentes; asimismo, se prestaba servicio de seguridad al 
servicio de telégrafos, al transporte del ferrocarril y cumplían otros 
servicios diversos con igual disciplina y sacrificio. 

Desafortunadamente toda esta efectiva labor se desvirtuaba en 
ocasiones, para favorecer el proyecto político vigente, e incluso, 
frecuentemente se apoyaba también a los candidatos oficiales en 
su campaña eleccoral. En cada visita, servicio, acco o contacto se 
le hada saber al ciudadano de forma subliminal, que el Gobierno 
apoyaba a tal candidato o a determinado partido político. De 
igual manera, la Policía Nacional en el área urbana, ejercía su 
influencia sobre la población citadina, favoreciendo los intereses 
políticos del gobierno de turno. 

Algo de esto se encuentra reflejado en lo suscriro por Dana 
Munro10, quien expresa: "La Policía Civil es también eficiente y 
bien equipada comparada con las de los países vecinos. Al lado 
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de las fuerzas normales de la ciudad, hay una organización 
llamada Guardia Civil en los distritos rurales cercanos a la 
capital que patrulla los caminos y hace mucho para proteger 
la vida y la propiedad. Los crímenes violen ros, no obstante, 
son comunes y se permite frecuentemente que queden sin 
castigo pues la actividad del Ejército y de la Policía, como 
en los otros países centroamericanos, está orientada más hacia 
el mantenimiento de la autoridad del gobierno que hacia la 
prevención de la maldad". 

A lo largo de esta reseña institucional, es conveniente registrar 
un hecho que debe situarse en el contexto histórico de los sucesos 
de gran relevancia poHrica del país ya que, en enero de 1 932, se 
produjo la primera revuelta alentada y dirigida por un partido 
comunista en América Latina. A pesar de haber sido apresados y 
fusilados los dirigentes marxistas al develarse la insurrección, ésta 
siguió adelante en la zona occidental del país, logrando crear un 
clima de miedo y represalias, al tomarse algunos poblados con la 
consiguiente ejecución de las autoridades locales y de ciudadanos 
respetables del lugar. Esta difícil siruación fue enfrentada por el 
gobierno con una declaratoria de guerra, con la demarcación de 
una zona de operaciones, con la designación de un comandante 
en jefe y con la unificación, bajo un solo mando militar, de las 
fuerzas militares, policiales y rerriroriales del pafs. La movilización 
fue general y, después de algunos días, el movimienro 
insurrecciona! fue sofocado; los sediciosos fueron someüdos y 
sus líderes condenados en juicios sumarios, cuyas sentencias 
fueron ejecutadas de inmediato. 

Esros graves e insóliros sucesos del 32, fortalecieron el nuevo 
régimen de facto surgido del Golpe de Estado de diciembre de 
1 93 1 ,  y con ello se inició la dictadura del General Ma.ximiliano 
Hernández Martínez, cuyo gobierno terminó en mayo de 1 944 
por la falta de apoyo del gobierno de los Estados Unidos de 
América y por acción de una huelga general de brazos caídos. 
El régimen militar de corre autoritario, llevó adelante reformas 
económicas y sociales, para dar inicio a la estructura de un 
Estado moderno. En 1 933. se creó la Policía de Hacienda para 
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c o m b a t i r  los deliras de o r d e n  fiscal,  espccialmenre e l  
contrabando de licor (fábricas clandestinas de licor d e  maíz 
"Chaparro") y el contrabando de arrfculos de consumo 
fabricados en el exterior. Este nuevo cuerpo dependería 
inicialmenre del M inisterio de Hacienda, aunque por la vía de 
los hechos guardó alguna subordinación al ministerio militar, 
ya que sus mandos eran oficiales superiores de la escala activa 
de la Fuerza Armada. 

En este mismo período, el ejército fue reestructurado, aumentado 
en sus efectivos y ampliado en sus "poderes"; los cuerpos de 
seguridad pública (Policía Nacional, Guardia Nacional y Policía 
de Hacienda) se acrecema.ron en su función de policía, generando 
un clima de orden y tranquilidad, bajo la mirada inquisitiva del 
régimen dictatoriaL Caída la dictadura, se inició un proceso de 
transición con medidas liberalizadoras, que no lograron cristalizar 
en una consolidación democrática, debido a los intereses políticos 
y económicos que, de inmediato, lograrían el conuol para 
mantener una democracia aparente en connivencia con el alto 
mando militar de turno. 

A un gobierno menos conservador, le sucedería un gobierno más 
conservador que nulificaba las apercuras políticas, sucediéndose 
presidentes militares, que ignorando su cuestionada elección, 
mantenían un esquema de cierca paz social, producro más del 
esquema de control, que de un sabio y equilibrado consenso 
democrático entre fuerzas económicas, políticas y sociales. 

El 4 de mayo de 1 928. el Poder Ejecutivo en el Ramo de 
Gobernación decretó el Reglamento de Uniformes para la Policía 
de Lfnea21• Por Decreta No. 3 del 28 de febrero de 1 945. se crea 
el Ramo de Seguridad Pública que fue agregado formalmente al 
M inisterio de Defensa, con lo que la Policía Nacional pasó a 
depender legalmente de ral organismo12, que en adelante se 
denominaría Ministerio de Defensa y de Seguridad Pública. El 
16 de septiembre de 1958 se emitió el decreta de creación de la 

Escuela de Policía como centro de capacitación, aunque desde 
antes de 1 938 existía una sección especial de instrucción militar 
en el cuerpo policial23. 

Otra institución concurrente a la vigilancia del orden público, 
que ejercitaría una especial presencia como policía civil canronal24, 
hasta 1 992. fue el servicio territorial, cuerpo de milicias 
constituido por miembros de la reserva del Ejérciro Nacional, la 
que, siguiendo la división administrativa territorial, se organizó 
en todos los cantones y caseríos del país y en los diferentes barrios 
y colonias de pueblos, villas y ciudades. 

Este servicio inicialmente constituído para el registro, control y 
remisión de las personas aptas para el servicio militar, extendió 
más tarde su ámbito de competencia, a la vigilancia del orden 
público y al auxilio a las demás autoridades departamentales, 
tomando en casos urgentes, las medidas necesarias para conservar 
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el orden25, según lo establecido en tres decretos ejecucivos26. 
También se ocupaban de vigilar a los individuos sospechosos, 
capturar a infractores y practicar rondas nocturnas para el 
mantenimiento del orden público. 

Cada unidad territorial se denominó escolta militar y estaba 
constituida por 22 miembros que podían dividirse en 4 grupos. 
El control era ejercido por un comandante local, que residía en 
cada municipio y ésre convocaba alrernativamenre cada domingo 
al primero y segundo jefes (comandante y sub-comandante 
cantonal), a rendir novedades de roda aquello que hubiere 
ocurrido en su comprensión terrirorial en la semana anterior. 
Los jefes y miembros de la escolta militar eran visitados por la 
G u a rdia  Nacional y Policía de Hacienda para obtener 
información, y más tarde también colaboraron en la campaña 
política del partido oficial. 

Nivel profesional y prestaciones 

La capacitación profesional de los miembros de los cuerpos 
de seguridad pública fue una actividad poco atendida y. más 

bien, tuvo el carácter de una educación básica inicial, cuyo 
desarrollo fue dejado a la práctica cotidiana del servicio. 

El cuerpo de agenres policiales y de guardias era reclutado a partir 
del voluntariado de jóvenes, en su mayoría del área rural, que 
tenían educación primaria y que carecían de expectativas de 
empleo que no fuera el propio de las labores agrícolas o de orden 
marginal en el sector urbano. Los más destacados lograban 
ascensos, primero en el nivel inferior como cabos, subsargenros y 
sargentos, y luego, con muchas restricciones y dificultades en el 
cuerpo intermedio de oficiales de policía, como inspectores y 
comandantes, aunque los procedentes de la Guardia Nacional 
podían acceder al escalafón del cuerpo de oficiales de la Fuerza 
Armada (Ejérciro). 

La vida en el servicio era sacrificada por las funciones por cumplir 
y por los períodos de acuartelamiento. Los traslados de sede eran 
frecuentes y no era extraño que, en el transcurso de un año, fueran 
asignados a varios lugares, tan diversos y tan lejanos como lo 
exigía el servicio y la geografía del país. 

El servicio se prestaba por parejas, sobre todo en el campo, en 
donde se combinaba la experiencia del veterano con la voluntad 
de trabajo y espíritu de servicio del agente o guardia que se iniciaba 
en esa función. 

Las unidades de la Policía Nacional desplegada en las 30 
poblaciones más importantes del país, tenían efectivos desde 8 
agentes en las de menor relevancia, hasta 30 en las ciudades más 
importantes, con la lógica excepción de la ciudad capital donde 
la demanda de seguridad pública requerfa una presencia mayor. 
La Guardia Nacional cumplía su función en las poblaciones 
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menores y la unidad operativa "Puestos" se integraba con un 
máximo de 5 miembros. De igual forma, la Policía de Hacienda 
cumplía su función en los "Resguardos", normalmente en la 
periferia del terrirorio nacional, cuyo número de elementos era 
semejanre al de la Guardia Nacional. 

El servicio era arduo y continuo, por lo que los períodos de 
permiso "licencia" eran normalmente de 2 a 3 horas cada 3 días 
y a los Policías Nacionales se les concedfan 48 horas de licencia 
cada 1 5  días para visitar a sus familias. En el caso de la Guardia 
Nacional y Policía de Hacienda, los permisos eran menos 
frecuentes, por lo que la mayoría trasladaban a sus familias al 
lugar en el cual prestaban servicio. 

Los salarios eran muy bajos y carecían de incentivos y 
complementos, a pesar de los riesgos y de las largas jornadas de 
prestación del servicio sin lfmire de tiempo. En 1 966, el salario 
de un guardia o de un agente de policía era de � 1 75 . 0 0  
(U.S.$70.00); e n  1 980 era d e  �525.00 (U.S . $ 1 50.00 aprox.). 

Las instituciones de seguridad pública carecían de armamenco 
apropiado, e incluso, en muchos casos utilizaban armas 
desechadas por la Fuerza Armada. De igual forma, carecían 
de equipo de comunicaciones y de transporte. En 1 966, la 5'. 
Comandancia de lnfanterfa de la Guardia Nacional arendfa 3 
departamentos {San Miguel, Morazán y la Unión) con 175 
efectivos y disponía de dos "jeep" y una motocicleta para cubrir 
el área de responsabilidad que era la quinta parte del territorio 
nacional. Esto significaba que el servicio se prestaba a pie y, 
para desplazamientos mayores, se utilizaba el transpone 
público, con las consiguientes limitaciones propias de dicho 
medio de transpone. 

Desarrollo institucional 

La doctrina de la seguridad nacional, que tomó forma a 
partir del acuerdo de Defensa Continental de Río de Janeito 

(Brasil) de 1947, logró desarrollarse con un espfriru totalmente 
militar y anticomunista, el cual sirvió de soporte para la política 
interna y externa de muchos paises de América Latina, la mayoría 
de los cuales eran dirigidos por gobiernos militares. En El Salvador, 
la carencia de una ley orgánica general, propia de la Seguridad 
Pública y el hecho del mando militarizado que la dirigfa, llevó a 
ésta a una identificación plena con la doctrina y objetivos 
castrenses, confundiéndose y tergiversándose las funciones de una 
y arra fuerzas. 

Esgrimiendo veladamente la amenaza comunista, propia de 
Europa y Asia, aunque más cercana a partir de 1960, con los 
esfuerzos de expansión de la revolución cubana, los sectores 
dominantes de la nación lograron concretar la conveniencia de 
una continua intervención militar, para que en un proceso de 
relevos incruentos, aunque a veces no totalmente pacíficos, se 
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sucedieran los gobiernos d e  turno, con u n  presidente militar, 
quien aglutinaba las fuerzas polfricas reaccionarias, lograba la 
aquiescencia y la colaboración de las fuerzas económicas 
conservadoras del pals, y por supuesto, aseguraba la subordinación 
del estamento militar. La doctrina de la seguridad nacional logró 
permeabilizar la sociedad entera, lo cual fue rmalmenre aceptable 
y conveniente para la clase dirigente. Eso mismo servía para que 
algunos miembros militares fueran requeridos para ocupar cargos 
dentro de la administración pública, vfa por la que se amplió la 
presencia del poder militar. 

Características del período 

A partir de los años 50, los directores de los cuerpos de 
.l"\,;eguridad pública, especialmente de la Policía Nacional y 
Guardia Nacional, guardaron una subordinación más formal que 
real a1 Ministro de Defensa; su relación fue más estrecha con el 
Presidente de la República con quien se comunicaban cliariamenre 
para informarle sobre los actos y sucesos del pafs. 

Esta relación especial tenía una doble característica: de 
subordinación jerárquica y de lealtad personal, lo cual resultaba 
muy conveniente para el presidente a la hora de vigilar las 
inquietudes e intrigas que se daban al interior de la Fuerza 
Armada, especialmente cuando los grupos desafectos o 
descomemos recurrían a la vanidad humana de los líderes militares 
o a1 sentimienro patriótico y anticomunista de otros, para sugerir 
un cambio en la conducción del país. Esta situación generó una 
autonomla e influencia muy peculiares, por lo que el pueblo llegó 
a afirmar, "que el Director General de la Policía Nacional era el 
Segundo Presidente de la República". 

Desde 1945, el Ministerio de Defensa lo fue rambién de Seguridad 
Pública, lo que implicó dos ramos distintos de la Administración 
Pública, con presupuestos igualmente diferenciados, bajo el 
manejo de un mismo organismo, aunque su estructura y funciones 
se mantuvieron sin cambio. El primer esfuerzo concreto y evidente 
por separar las funciones militares de aquéllas, que eran propias 
de las del orden público, se verificó con la creación del 
viceministerio de Seguridad Pública en 1956, aun cuando éste 
continuó dependiendo del Ministerio de Defensa. Su trabajo, de 
corea duración, fue más de vigilancia y coordinación y desapareció 
con el golpe de Esrado del 26 de octubre de 1960. 

A partir de 1 970, el Partido Comunista, que hasta esa época habfa 
funcionado de forma clandestina, sufrió escisiones de rendencias 
cliversas, las cuales, reunidas en grupos independientes, igualmente 
clandestinos, optaron por la organización de cuadros, que 
seguirfan la lucha armada para alcanzar el poder dd Estado. Se 
iniciaron los secuestros de personas de gran capacidad económica 
para exigir rescates, que proveerían los fondos para financiar la 
guerra revolucionaria, la cual, imitando a Mao y a Ho Chi-Min, 
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denomi naron a partir  de 1 9 80,  c o m o  "Guerra Popular 
Prolongada". Cuando los requerimientos económicos y demandas 
políticas exigidas por los secuestradores no fueron cumplidos en 
los términos propuestos, fueron asesinadas las personas plagiadas. 
Estas acciones de violencia terrorista se extendieron 
progresivamente en contra de diplomáticos, funcionarios civiles 
y militares de aira y baja categoría. 

La respuesra del gobierno fue la de organizar ANSESAL (Agencia 
Nacional de Seguridad Salvadoreña) la que asumió la dirección 
de la lucha anrisubversiva con la colaboración de los cuerpos de 
seguridad, la Poi ida de Aduanas (nuevo cuerpo de policía fiscal), 
así como, aunque en menor medida, el servicio territorial 
(organización de reserva militar) y las unidades operativas bajo el 
control de los comandantes militares departamentales. 

También se sumó una nueva agrupación paramilitar, organizada 
para la lucha anticomunista y como base política celular del 
partido de gobierno, denominada ORDEN (Organización 
Democrática Nacionalista, formalmeme disuelta en 1 979) y, 
finalmente, las defensas civiles (a partir de 1 9 8 1 )  que, si bien 
correspondían a la estructura gubernamental civil, se subordinaron 
por razones del conflicco, a los mandos militares para cumplir 
misiones de orden público y defensa local. 

Enfrentado el gobierno a una creciente movilización de las masas 
acompañada de acciones violentas clandestinas, éste olvidó el 
carácter político de la confrontación y decidió enfrentar el desafío 
en el mismo terreno y con los mismos procedimientos, que venían 
utilizando los grupos de inspiración marxista. 

A la guerra revolucionaria sin límites, se contestó con la guerra 
irregular. Muy pronto el escenario sería doble: por un lado, la 
confrontación abierta, directa y violenta y, por otro, el propio de 

una guerra sorda y subterránea entre grupos, que defendían 

ideologías contrarias. Indiferente al grave proceso insurrecciona! 

y a las muestras evidenres de agotamiento del modelo político, el 
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Gobierno repitió, en 1 977, el esquema fraudulento electoral, 
con lo que la situación se tornó tensa y grave, la cual desembocó 
finalmente en un golpe milirar ( 1 5/0cr./ 1 979), que prerendía 
ser el punro de cierre a 50 años de protagonismo milirar, y base 
de partida de un proceso de democratización, que abriría la 
puerta a la participación ciudadana, a la tolerancia política y a 
la justicia social, según lo expresado en la proclama de la FuerLa 
Armada de esa fecha. 

La izquierda de una y arra tendencias fue llamada a colaborar 
con el nuevo gobierno; pero, ávida del control rotal, pretendió 
organizar un nuevo golpe de conformidad con su propia visión e 
intereses y ame su fracaso, renunció al cogobierno (diciembre 
1 979) y se lanzó en forma direcra a la roma del poder, como ya lo 
tenfa previsto, siguiendo el ejemplo armado y violento de los 
sandinistas en Nicaragua. 

Durante 1 5  meses se mantuvo un desafiante clima de desórdenes 
y violencia, acompañado de una creciente organización de masas 
e inestabilidad laboral que llevaba, inevitablemente, a la 
confrontación roral. Declarada la ofensiva final (Enero 1 98 1 )  se 
entró a una situación de terrorismo revolucionario y de máximo 
enfrentamienro, lo que fortaleció, por la vía de la necesidad de la 
defensa nacional, el poder del sector militar, asumiendo, con 
ello, una notoria preeminencia en la esfera de las grandes 
decisiones del país, lo cual era contrario al espíritu corporativo 
del 1 5  de ocrubre de 1 979. 

A raíz del declarado conflicto, los cuerpos de seguridad 
pública (Policía Nacional, Guardia Nacional y Policfa de 
Hacienda) asumieron en forma directa un papel defensivo
ofensivo en contra de las acciones de destrucción y violencia 
del F M L N ,  circunstancia por la que fueron asignados a 
proteger enclaves estratégicos del país, de conformidad a los 
requerimientos militares. 

La Policía Nacional, la cuaJ mantenía su dispositivo de protección 
ciudadana en la capical y en 30 ciudades y pueblos, fue orientada 
a cumplir un equilibrado servicio de seguridad pública y 
contraterrorismo urbano. Durante todo ese período se evidenció, 
en bis instituciones policiales, una crecieme dificultad para hacer 
cumplir la ley, alejándose, por razones del conAic<o, de la eficiencia 
y eficacia de seguridad y protección que la misma ciudadanía 
demandaba. 

Los tres cuerpos organizaron sus unidades especiales de 
investigaciones de delitos conrra la personalidad inrerna del 
Estado, para descifrar la estructura de los grupos alzados en armas 
y, aunque no guardaron una estrecha relación entre sí, éstas fueron 
las tres ptincipaJes agencias de inteligencia que alimentaron el 
organismo militar superior de la Fuerza Armada, ya que por esa 
época, ANSESAL había sido suprimida por decisión de la primera 
Junta de Gobierno en 1 979. 
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A p<tnir d e  esta fed1a, l a  relación d e  subordinación de los directores 
generales hacia el Ministerio de Defensa se fortaleció y se debilitó 
la correspondiente a la Presidencia de la República ya que, en un 
primer momento, el poder lo ejerció una Juma Militar y luego 
fueron elegidos presidentes civiles, quienes delegaron en el 
Ministerio de Defensa, roda la responsabilidad de su control. 
Asimismo, por la inercia de los aconrecimienros y más 
específicamente por razones de coordinación operativa, los 
cuerpos de seguridad se manruvieron encuadrados denrro del 
despliegue milir:u que demandaba la naturaleza del conAicro. 

En el perfodo del 1 5  de octubre de 1 979 a junio de 1 984, se 
produjo en la Policía Nacional una nueva política que identificó 
rres áreas de trabajo: la delincuencia!, la subversiva y la del cambio. 
Esta última esraba orientada a reordenar la actividad policial de 
las dos primeras, se establecieron mecanismos y procedimientos 
nuevos, se permitió, a panir de mayo de 1 980, la visita del CICR 
(Comité lmernacional de la Cruz Roja) a rodas las unidades de 
l a  Policía Nacional y a los centros de detención que allí 
funcionaban, para comprobar la presencia de las personas 
detenidas, su identidad, los mmivos y circunstancias de su captura 
y las condiciones de reclusión. 

El prestigio de este cuerpo policial creció y, enrre 1 979 y 1 984, 
logró la captura de rres mil quinientos sospechosos de actividades 
subversivas; mil quinientos de los cuales fueron remitidos a los 
tribunales correspondienres por atribuirles responsabilidad en 
actividades de violencia y terrorismo. Se mejoraron algunas 
unidades de transpone, se llevó a cabo en el mencionado perfodo 
una depuración de más de 600 casos de abusos de miembros del 
mismo y de otros cuerpos, los que fueron remitidos a los tribunales 
comunes por diversas causas criminales. Se logró la aprobación 
de la incorporación del cuerpo de oficiales de policía al escalafón 
del ejército, con iguales derechos, grados y 
privilegios de ordenanza, y se extendieron los 
beneficios del Hospital Militar a los parientes 
cercanos de los funcionarios policiales. 

No obstance, la violencia generada por la guerra 
popular prolongada, el proceso de demo
cratización iniciado en 1 979,  continuó y en 
marzo de 1 982,  a pesar de los ataques armados 
a los centros de votación por parte del FM LN, 
se verificaron las primeras elecciones libres 
desde 1 930.  Se eligió una Constituyen re y ésta 
a un presidente civil provisorio, que durada 2 
años en el cargo y que allanaría el  camino al 
arribo en 1 984, del primer presidente civil en 
los últimos 53 años. 

Elaborada la Constitución bajo la presión de un 
vinual estado de guerra interna y con una 
Consrituyente en la que la mayoría estaba 
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constituida por l a  reorganizada derecha política, las atribuciones 
de la Fuerza Armada fueron magnificadas, asignándole a la 
instimción militar no sólo la natural función de defensa de la 
soberanía y de la integridad territorial, sino también la del 
mantenimiento de la paz, la tranquilidad y seguridad pública, el 
cumplimiento de las leyes y especialmenre de la Constitución y 
b defensa de los derechos humanos. También asumiría la 
responsabilidad de mantener la forma republicana de gobierno, 
el régimen democrático representativo, la alternabilidad en la 
presidencia de la Repliblica y la libertad del sufragio. Se manruvo 
el fuero militar, como una garantía para todos los miembros de 
la Fuerla Armada en situación de servicio activo para delitos y 
faltas militares. Finalmente se le reconoció a la Fuert.a Armada la 
condición de institución fundamental para la seguridad nacional. 

Investida con este conjunro de atribuciones constitucionales, la 
institución milirar recuperó la potestad del suprapoder, 
circunstancia que la convinió de nuevo, por la vía de la legalidad 
constitucional, en el factórum de la vida poi frica del país, privilegio 
al que se había renunciado en el golpe de Estado de 1 979. 

Características del nuevo período 

E l 1 de junio de 1 984 romó posesión el nuevo presidenre 
de El Salvador, el Ingeniero José Napoleón Duarre, político 

con más de 25 años de militancia en la oposición y miembro de 
la Juma Militar hasta 1 982, en donde conociera de cerca la 
problemática del conflicto )' la actuación de los Cuerpos de 
Seguridad Pública. 

Influenciado por este anrecedenre, el Decreto No. l del Órgano 
Ejecutivo, fue el nombramiento y roma de prmesta al nuevo 
gobierno; el Decreto No.2 fue b creación de un nuevo 
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Viccm i n isrer io  d e  Scgurid:.d P ú b l ica ,  que  a s u m i da la 
responsabil idad de su organización y conrrol y el Decrcro No.3 
sería la dcsign:�ción de un Viceminisrro de Seguridad Pública. 
Anres de la tOma de posesión, el nuevo presidente se reunió con 
el ministro de Defensa y le expuso un plan de 1 8  pumos que 
aquél aceptó. Enrre estos pumos habfa algunos refercnrcs :1 la 
seguridad pública: 

l .  La Defensa del Estado se cumplirá bajo el enfoque de que la 
sociedad es democrática y que deben de preservarse e impulsar 
rodas las libertades y derechos. 

2.  Debe generarse y elaborarse una polírica esrrucrurada que 
establezca con fianza en el pueblo salvadoreiio sobre la 
acru:1ción de la FuerL.a Armada (Seguridad Pública) en relación 
a su vida y a sus bienes. Esta será una política fundamental. 

3.  Se separan las funciones de Defensa y Seguridad Pública, en 
el entendido que la Seguridad Pública se separa toralmenre 
del mando mil itar, y queda supeditada al Ministro de Defensa 
lmicamenre, creando su propia esrructura. AJ respecro deberá 
establecerse un nuevo marco de funciones, de manera que se 
cumpla con la disposición constitucional a través del desarrollo 
de una nueva ley. 

4. En las políticas de defensa se ordena, emre orras cosas, el 
absoluto respeto a los derechos humanos de la población, y se 
separa conceptualmente el conflicro con el FM LN de la 
situación que genera la apertura democrática. 

S. Organización de la Seguridad Pública. 
Se crea el Viceministerio de Seguridad Pública y pasan los 
Cuerpos de Seguridad y los Bomberos Nacionales a pertenecer 
a este ramo, redefiniendo las funciones, eliminando unidades 
o creando nuevas, con el objetivo de crear una fuerta pública 
capaz de enfrentar a la delincuencia con éxiro, hacer cumplir 
la ley y generar una concepción diferenre en términos de 
su educación y preparación profesional de aquélla que es propia 
del ejérciro. Se creará una Escuela para oficiales de Seguridad 
Pública. Se diseñará una política de reeducación especia
lizada para la Seguridad Pública y se eliminará roda práctica 
de fuerza en las capturas e imerrogarorios. 

6. El Viceministerio de Seguridad Püblica será el organismo 
responsable del conrrol de armas de la población civil y de 
todas aquellas personas, que sirvan como guardaespaldas a 
empresas y personas particulares. 

7. No se va a permitir el estado policiaco y el espionaje civil. 
8 .  La defensa civil deberá ser un instrumento de protección a la 

población civil y no un instrumento de represión y sólo existirá 
en aquellas áreas no pacíficas del país". 
El resto de puntos estuvieron dirigidos a la organización, 
funcionamienro, profesionaJización y política insriwcional de 
la Fuerza Armada. 

Este documento se convirtió en un compromiso secreto entre el 
presideme de la República y el ministro de Defensa, nadie más tuvo 
conocimienro de él, a excepción del vicepresidente de la Repüblica. 
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Creado el Viccminisrerio de Seguridad Pública como el  segundo 
acre formal del nuevo régimen democrático, se procedió por paree 
del recién nombrado Viceministro de Seguridad Pública, a 
elaborar un plan general, que contemp laba aspectos de 
organización, funcionamiento, doctrina y disciplina en base a un 
diagnóstico previo que logró evidenciar deficiencias, como falra 
de capacitación, de coordinación, de una docrrina policial, de 
supervisión, de procedimicmos apropiados y de equipo. Esro 
ülrimo, debido :1 la restricción de ayuda del Senado de los Estados 
Unidos a los cuerpos policiales y al poco apoyo que los gobiernos 
amcriores habían prestado a los cuerpos encargados del orden 
público. El plan general fue aprobado por el presidente de la 
Repüblica y puesro en ejecución de in mediare. 

El plan establecía, como objetivo general, el cumplimiento de la 
misión formal y legal de la seguridad pública, según lo sc1íalado 
por la Constitución y el Arr. 5 de la Ley Orgánica de la Defensa 

acional (22 de Agosto de 1 9 6 1 )  y buscaba en el cumplimiento 
de cada servicio "la oportunidad para mejorar la imagen general 
de los cuerpos de seguridad pública, evitando rodo desafuero y 
abuso que ponga en entredicho la misión vigila me y prorecrora 
que les señala la ley". Enrre los objetivos específicos más relevan res 
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estaban: "mejorar el servicio y los 
procedimienros", "restablecer b 
plena vigencia y el respeto a las leyes 
y a los derechos h u manos",  
"favorecer el proceso democrático", 
"respetar sus institucio nes", e 
"integrarse a la sociedad, ganando 
el respeto y apoyo del pueblo 
sa.lvadoreño27". 

El referido plan contemplaba, en la 
parte de su ejecución, acciones 
permanentes tales como: " Deter
minar las funciones y áreas de 
responsabilidad a cada cuerpo de 
seguridad; señalar y corregir las 
deficiencias orgánicas y de 
funcionamienco de los diversos 
cuerpos; organizar y mantener 
amplios y permanentes programas 
de coordinación y superación 
profesional en el campo policial; 
unificar la legislación básica general de los Cuerpos de Seguridad 
Pública para adecuarla a la Constitución de 1 983 y al proceso 
democrático; fundar y organizar la Academia de Seguridad Pública 
para oficiales". 

Encre algunas de las acciones de aplicación inmediata se 
enconreaban: La " Rigurosa selección del personal actual y futuro, 
depurando a rodas aquellos elementos nocivos y de reconocida 
mala conducta, evitando el reingreso por dicha causa de aquéllos 
que hubieren sido expulsados o separados defi nicivameme de 
ésre y de otros cuerpos de seguridad o de cuerpos militares"; el 
"vigilar el esrricro cumplimienro del (nuevo) procedimienro 
operativo normal en las acciones de captura"; el "desarrollo 
sostenido de programas sobre el conocimiento y respeto de los 
derechos humanos y de la materia de relaciones humanas"; el 
"impartir cursos, charlas y editar folletos sobre la función social 
de los cuerpos de seguridad en el proceso democrático"; "el dictar 
insnucciones precisas sobre los principios disciplinarios que 
determinan los actos de buen servicio, así como la sanción de 
abusos y deliws cometidos por miembros de los Cuerpos de 
Seguridad28". 

Lo más relevame de esta época fue la decisión, no sólo de capacitar 
profesionalmeme a los miembros naros del instituro de Ley y 
Orden, sino también la de capacitar a los jefes y oficiales que, 
perteneciendo a la escala activa de otras ramas de la Fuerza 
Armada, prestaban sus servicios en los cuerpos policiales y por 
consiguiente, el de formarlos apropiadamente para incorporarlos 
con carácter definitivo dentro de la aludida actividad profesional. 
Una de las más graves deficiencias del pasado, fue gue la asignación 
al comando policial recaía invariablemenre en jefes y oficiales del 
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-Ejército, Marina y Aviación que llegaban a cumplir funciones 
policiales en forma pasajera, sin la indispensable y necesaria 
formación previa en tan delicado y difícil desempeño. Se creía 
que para ello era suficienre la formación general que poseían los 
designados, puesro que se suponía que las labores de orden público 
no eran diferenres, ni requerían mayor conocimiento de aquéllas 
que eran básicas y propias de la carrera militar. 

Craso error que impidió desarrollar tal especialidad para llevarla 
a niveles de eficiencia, eficacia y responsabilidad, lo que por 
siempre fue la demanda ciudadana. Desde 1 979 a 1 984, primero 
en la Policía Nacional y luego en roda la seguridad ptlblica de 
1 984 a 1 987, se procuró, no por disposición legal, gue hubiera 
sido lo correcto, sino por acuerdo inrerno del mando, respetar 
las asignaciones de destino del cuerpo de oficiales ( de la Fuerza 
Armada) que prestaban servicio a la seguridad pública, lo cual 
tenía su fundamenro en la conveniencia de su capacitación y en 
la necesidad del aprovechamiento permanenre de sus nuevos y 
especiales conocimientos, habilidades y destrezas. 

De conformidad al plan elaborado para el perfodo del 1 de 
junio de 1 984 a diciembre de 1 987, se cumplieron la mayorfa 
de los objetivos señalados en dicho plan general. Enrre ésros se 
pueden mencionar: 

O Creación legal de la Academia de Seguridad Pública (ASP) e 
l ns r i turo de Policía Cient ífica ( I PC) y asignación 
presupuestaria para ambos organismos. 

O Diseño, construcción, equipamienro y traslado de la Academia 
de Seguridad Püblica para la formación de los futuros oficiales 
en esa especialidad. 
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O S e  estableció un convenio c o n  u n a  u niversidad privada, 
mediante el cual se reconocían y convalidaban los rrcs primeros 
años de eswdio de la carrera de Ciencias Ju rídicas en la 
Academia de Seguridad Pública. La Academia se obligaba a 
seguir los planes de estudio de dicha un iversidad y a nombrar 
como ti  (U lares en las materias respectivas, a los docentes de 
la universidad conrracanre. 

O Elaboración del proyecto parn el Cenrro de Esrudios Superiores 
y de Especialización de la Seguridad Pública y asignación de 
presupuesm. 

O Elaboración de anreproyecros de ley de la Seguridad Pública, 
de la Seguridad Privada, de la Ley General de Huellas Digirales, 
de la Comisión de Hechos Delictivos, y de la Universidad 
Militar. 

O Elaboración y aplicación del régi men disciplinario de la 
seguridad pública, del régimen de trabajo y licencias, catálogo 
de normas para ingreso, reingreso y reriro del personaL 

O I m plemenración de programas de acción social a nivel 
comunitario, rales como: educación y seguridad vial, liga 
deportiva de la seguridad pública, programa de alfabecá.ación, 
movimiento juvenil parriórico, ere. 

O En el mencionado perfodo se in ició una in tensa labor 
educativa, que comprendía cursos de nivelación para oficiales 
superiores, oficiales inferiores, clases y agentes, en los tres 
cuerpos {Policía Nacional, Guardia Nacional y Policía de 
Hacienda). Cursos de especialización en las djversas actividades 
policiales, cursos de acrualización, seminarios sobre remas 
especiales relevantes, charlas orienradoras sobre el desempeño 
policial {una hora diaria en cada unidad). Se aprovecharon 
las ofenas de becas y se enviaron un roca! de 329 oficiales 
estudiantes a iniciar y ampliar estudios de policía a más de 1 2  
países d e  América, Europa y Asia, y se solicitó y obtuvo la 
presencia de un grupo asesor venezolano, que llevó adelante 
el proyecto educativo "América". En el mencionado período 
de junio de 1 984 a diciembre de 1 987, el esfuerw educarivo 
técn ico-profesional reflejó un total general de 3 1 8  cursos, 
9,703 alumnos, para un toral muy significativo de horas/clase 
impanidas en dicho período. 

O Se organizó el departamento de derechos humanos con 26 
sacerdotes católicos, que impardan cursos y cuya actividad se 
extendía incluso al resw de unidades de la Fuerza Armada. 
Este esfuerLo implicó la elaboración de una canilla de los 
derechos humanos, para el estudio omnicomprensivo del rema 
de la mencionada temática. 

O Se organizaron los departamentos legales de cada cuerpo y las 
unidades de control interno para combatir los abusos y deliws, 
por parte de miembros de los cuerpos de seguridad. 

O Se dictó la correspondiente reglamentación de bienestar social. 
O Se enrró a la planificación, asf como a la ejecución de(allada y 

supervisada de wda acción policial. 
O Se logró la compra de 200 vehículos para el servicio de relevos 

y de patrullajes {tipo automóvil, pick-ups y camiones). 
O Se organizó e implementó el cenrro nacional de información 
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criminal con un sistema cenrral Wang VS-1  00 y terminales, 
que recogería roda la información del archivo de delincuentes, 
armas, vehículos y de licencias para conducir motociclems, 
automóviles y vehículos pesados de transpone. 

O Se organizó el estado mayor del Viceministerio de Seguridad 
Pública que incluyó, una d i rección de planificación y 
presupuesto, dirección de personal y administración, dirección 
de inteligencia , dirección de servicios, dirección de enseñan7.a, 
dirección de asuntos legales, dirección de asuntos civiles y 
relaciones con la comunidad. Se organizó igualmente una 
inspecrorb general de la seguridad pública para cumplir la 
función de auditoria operativa y fiscal. 

O Igualmente en este período se ampliaron las funciones paralelas 
de la seguridad pública (de orden público y contra terrorismo) 
con el esfuerzo del cambio, el cual pretendía serlo a nivel 
mental y no simplemenre cosmético. 

El programa del cambio logró morivar y comprometer a la 
gran mayoría de sus miembros, quienes percibían los 
beneficios del programa, no sólo al interior de las insriruciones 
policiales que adoptaban nuevas acritudes y criterios hacia el 
servicio, sino, y esro fue relevante, por parte de la ciudadanía, 
que enconrraba una nueva respuesta a sus requerimientos de 
protección. 

O Toda persona era abordada respetuosamente, era atendida en 
sus solicitudes y aun los sospechosos recibían la notificación 
de sus derechos y sus familiares eran informados sobre los 
morivos de su detención y del cuerpo responsable de su 
captura. Se procesaba un informe diario de personas detenidas, 
que era remitido al C01niré Internacional de la Cruz Roja 
(CI CR) , a la Comis ión  de Derechos H u manos  
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Gubernamental (CDH) y a la Oficina d e  Tutela Legal del 
Arzobispado; asimismo, se ampliaba a rodas los cuerpos la 
facultad que tenía el CICR de visitar cualquier instalación 
policial a cualquier hora, para comprobar la identidad del 
personal detenido y para entrevistarse en privado con ellos. 

El csfucrw del cambio hizo crisis defin itiva, a partir de mayo de 
1 987, fecha en la que fue presentado el plan fina.J de b reforma 
de la seguridad pública. Este plan afectaba la esrrucrura orgánicJ 
tradicional de los cuerpos de seguridad que, hasta entonces, habían 
permanecido imoc.1bles. La Policía Nacional, Guardia Nacional 
y Policía de Hacienda, mamcn(an desde hada 50 años, una 
estructura admin istrativa de carácter m ilitar con las cuano 
funciones primarias del mando; organización que era necesaria 
readecuar a u n a  real i dad política dist in ta, a u n a  nueva 
instirucionalidad y a un crecienre desafío de una ampliada y 
sofisticada criminal idad29 

La nueva estructura común que los cuerpos de seguridad 
adoptaría n ,  estaba concebida en fu n c i ó n  de una mayor 
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racionalización de los medios; una mayor definición 
funcional;  una clara delimitación de lo administrativo y lo 
operativo, una supervisión formal y permaneme de la decisión 
administrativa y de la acción operativa, una mayor y mejor 
fiscalización de los medios técnicos y recursos humanos y, 
finalmenre, una determinación indubitable para combatir los 
excesos, abusos, acros de prepotencia, impunidad y comisión de 
deliws, al imerior de los mismos cuerpos policiaJes. 

La nueva organización de los cuerpos policiales contemplaba 
fundamemalmenre la creación de una inspecroría que cubriría 
las áreas de audiroria fiscal, servicios de seguridad privada y 
asumos internos, u n a  subdirección de operaciones que 
comprendería los deparran 1e1HOS de prevención y servicios, 
investigaciones, asistencia técnica, comunicaciones, enseñanza, 
asumos jurídicos, relaciones con la comunidad y de cómputo y 
esradísrica y una subdirección adminisrraliva, que comprendería 
los deparramenros de personal, logística, talleres, transpone, 
servicios médicos, relaciones públicas y prensa, pagaduría e 
intendencia. Estos departamenros se subdivididan en varias 
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secciones. También se  esrableció una nueva organización para el 
cuerpo de bomberos, para la academia de seguridad pública, para 
el insriruto de policía científica, para el centro de estudios 
superiores y de especialización de la seguridad pública (que 
iniciaría sus funciones en enero de 1 988) y finaJmeme el centro 
nacional de información criminal, cuyo sistema se integraría a 
Tránsito, Migración y Ministerio de Justicia. 

Los principios que orientaban este proyecto de reorganización 
de los cuerpos de seguridad, fueron en primer lugar, el de adecuar 
la organización de la institución policial a los requerimientos de 
la nueva Consrirución y a los preceptos de la normativa orgánica 
de la Fuerza Armada; otro fue el de la adaptación a la política de 
cambio, que se había iniciado tres años antes, a fin de organizar 
la Seguridad Pública en forma imegral, con miras al fu curo y al 
papel que les exigiría una nueva sociedad democrática. 

El siguiente principio condicionante fue el de alejarse de la 
estructura militar tradicionaJ que los cuerpos habían tenido. Esta 
organización se situaba dentro de una nueva realidad, de 
conformidad a nuevos objetivos institucionales y a nuevos 
requerimientos ciudadanos; el siguiente principio iluminador era 
el de la descentralización, para responder más a los intereses 
comunitarios que a los intereses centrales, actuando con 
autonomía y responsabilidad operativa; la función por presencia 
perseguía fortalecer la acción preventiva, adelantándose de esa 
manera a la infracción legal del delincuente. 

Otro elemento orientador fue el de llevar permanentemente a 
cabo relaciones muy positivas al interior de la comunidad, 
buscando una integración total y suficiente que despenara no 
sólo tranquilidad sino también confianza. La función represiva, 
por ser importante y delicada, debería partir de la formalidad 
legal, llevarse a cabo con el auxilio de las ciencias policiales y 
debería enlazarse con el inicio del proceso j udicial. Debe 
recordarse que el esfuerzo policial era y es parte de la 
administración de justicia, sin su concurso la Ley Penal no 
funciona y con ello se invalida roda vigencia de los derechos 
humanos de las víctimas. 

También pretendía la mencionada reorganización, ser un 
elemento más en el desarrollo del país, por cuanto la ausencia de 
política criminal y ante la situación real de continuo peligro y 
violencia, esta nueva perspectiva facilitaba la tranquilidad y 
estimulaba el espíritu de trabajo y de prosperidad a favor de todos 
los ciudadanos. Sin seguridad no hay paz, sin paz no hay trabajo 
y sin trabajo no hay progreso. 

La administración y control internos eran otro aspecro que 
pretendía fortalecerse, puesto que por aquel entonces 80 jefes, 
480 oficiales, 1 2,699 agentes de policía (policías y guardias) y 
2,433 miembros civiles del personaJ administrativo, constituían 

los efectivos de la fuerza pública total, número que requería una 
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orgánica y supervisión especial y, finalmente, la mencionada 
reorganización dejaba a salvo el control operacional, de carácter 
mil i tar, recurso de apoyo que para efectos de la lucha 
antisubversiva, mantenían los comandantes milüares sobre las 
distintas unidades de la seguridad pública que se encontraban 
funcionando en las jurisdicciones departamentaJes. 

Difundido inrernamente para efectos de conocimiento y 
discusión, el proyecto de reorganización fue conocido y adversado 
por aJgunos miembros de la Fuerza Armada, quienes percibían 
con preocupación que la nueva estructura no se correspondía 
con los propósiros de mantener la seguridad pt'lblica en la misma 
función anterior al 1 5  de octubre de 1 979, y esto no sólo en 
cuanto a su empleo, sino también, como ocurrió efectivamente, 
porque le negaba la oportunidad para la libre djsposición de cargos 
y recursos que llevarían, posteriormente, a extremos inimaginables 
de abuso y discrecionalidad. 

Separado el titular del vice ministerio de aquella época, se conservó 
el puesto, pero sin ejercicio ni resultado aJguno; roda el proyecro 
fue desechado, roda la acrividad fue suspendida y se llegó al 
absurdo de quemar todos los planes y normativas que durante 
ese período se habían elaborado y aplicado. La etapa de la 
renovación terminó y se regresó a la concepción tradicional de la 
fuerza policial de las décadas anteriores. 

39 1 
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A partir de 1 988, los cuerpos de seguridad pública recuperaron 
su autonomía operacional en el orden anridelicrivo y fueron 
encuadrados con mayor rigidez en el dispositivo militar 
anrisubversivo. Su actividad se reorientó a las funciones y 
procedimiemos cradicionalcs que con anterioridad se habían 
aplicado. El programa de capacimción profesional fue clausurado 
y los oficiales que por ocho años habían permanecido en la 
seguridad pública, fueron trasladados y asignados a unidades de 
combare, con el argumento de que con anterioridad no habían 
cumplido tan heroica misión. 

Las acritudes desarrolladas pacienremenre a lo largo de los ai1os 
perdieron sentido y actualidad; nuevamente se ejercitaron bs viejas 
conductas ramas veces cuestionadas y la generalidad de los policías 
y guardias, se simieron liberados de la observación de los nuevos 
parrones de componamienro. 

Finalizado el periodo del presidente Duarte, el 1 de junio de 
1 989, tomó posesión el nuevo presidenre, quien carecía de un 
plan específico de protección ciudadana, dejando en manos del 
nuevo minisrro de Defensa la definición de las funciones por 
cumplir en adelame por b seguridad pública. 

Los acuerdos de paz y la reforma policial 

Aceptada por el nuevo gobierno la imermediación de la 
ONU para la negociación con el FMLN, la cual se había 

iniciado por el presidenre Ouane, se restableció este mecanismo 
de acercamienco de las partes y con ello llegaron las nuevas 
propuestas de entendimiento. El FMLN presentó una serie de 
requerimienros de orden constirucional que incluían aspectos 
sociales, políticos y militares, señalando para escos últimos, la 
separación absoluta de la función policial de la militar y la 
colocación de la nueva Policía Nacional Civil, bajo el control de 
las autoridades civiles. También se planteó que el nuevo cuerpo 
policial poseería una doctrina propia y adecuada a su función 
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social; que la responsabilidad de la formación profesional le 
correspondería a una academia nacional de seguridad pública y 
que en su composición se aceptaría el 20% de ex miembros de la 
anrigua Policía Nacional, 20o/o de ex combatienres del FML y 
que el resto sería cubieno por personal sin anrecedenres de servicio 
policial. Finalmenre, se planreó la disolución de la Guardia 
Nacional, Policía de Hacienda, Policía de Aduana y Policía 
Nacional, así como del servicio rerrirorial. 

Los términos del FMLN fueron aceptados por el Gobierno y 
quedaron incorporados a los Acuerdos de Paz del 1 6  de enero de 
1 9 9 2 .  En ese mismo año se confi r maron las reformas 
constirucionaJes, se aprobó la Ley Orgánica de la Policía Nacional 
Civil y la Ley Orgánica de la Academia Nacional de Seguridad 
Pública. Este último organismo comenzó a funcionar de manera 
autónoma, capacitando a los nuevos miembros, quienes fueron 
desplegados progresivamenre en el territorio nacional. 

La misma ley orgánica de la Policía Nacional Civil, establecía un 
período de transición, que permitía el funcionamiento simultáneo 
de la anrigua Policía Nacional y de la nueva institución de ley y 
orden. A pesar de que los acuerdos preliminares se adoptaron en 
abril del 91 y los acuerdos finales fueron firmados el 1 6  de enero 
de 1 992, el Gobierno nunca imaginó que el cierre de la guerra se 
diera en tan corro tiempo. Como no era previsible una conclusión 
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dramática y forzada, no s e  adoptó ninguna previsión dentro de 
las etapas del calendario, a fin de asegurar medidas preparamrias 
que permitieran a la Policía Nacional, asumir con eficiencia su 
nueva responsabilidad transitoria de ser el único cuerpo de 
seguridad en funciones. Esra desafonunada imprevisión originó 
fatales consecuencias, en cuanto a la efectividad del servicio 
policial. Finalizada la violencia de origen políüco, se manifestó 
en forma alarmante la delincuencia de carácter común,  
percibiéndose en ese momenro, como uno de los problemas más 
graves que enfrentarla a futuro la sociedad salvadoreña30• 

Como consecuencia directa a esa falta de previsión, el sector 
rural  se encontró totalmente desprotegido por cuanro 
desaparecieron la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, 
que cumplían esa función. Fueron muchos los pueblos que 
no tuvieron seguridad pública por algún tiempo y muchos 
más los que quedaron insuficientemente atendidos en cuanto 
a la prevención y, lo que es peor, en cuanto a la fase persecutoria 
del crimen. 

La situación fue aún más difícil y cuestionable, cuando el personal 
de la Policía Nacional no era capacitado, (como los soldados del 
Batallón Belloso), o bien impropiamente capacitados como 
los expolicías de Aduana (Policía Fiscal); no existió un programa 
de reinstrucción de conformidad a la nueva doctrina y, lo que es 
más serio, para salvar la falta de previsión, fueron IJarnados muchos 
expolidas que habían sido expulsados definitivamente por graves 
delitos y faltas. 

En ese momento se carecía de equipos, armamemo, vehículos 
y hasta de instalaciones apropiadas; ni siquiera la conducción 
estaba en manos de personal especializado; la mayoría del cuadro 
de jefes y oficiales fueron imp;ovisados mandos del Ejérciro, 
con experiencia de combate, cumpliendo funciones de seguridad 
y orden público. Pero lo más grave es que todos ellos estaban 
informados, desde el director general hasta el último agente de 
l a  Policía Nacional,  de que sus funciones concluían en 
septiembre de 1 994. 

Esta circunstancia, de por sí difícil para cualquier institución, se 
volvió dramática para 5=ualquier agenre de policía a quien se le 
exigía esfuerzo, sacrificio y riesgo, a cambio de una seguridad en 
el empleo y una cierta protección legal, que en ese momento no 
tenía. El policía salía aJ servicio deseando y evitando cuando lo 
podía, wdo procedimiento incriminatorio que pudiera ser 
problema, no sólo porque se senda deficientemente preparado, 
sino también porque sabía que no tenía ningún apoyo 
institucional. 

El trabajo del Instituto de Ley y Orden, se redujo entonces a una 
función reactiva; su presencia fue más simbólica que efectiva, 
puesto que su organización y su espíritu estaban en proceso 
irreversible de liquidación definitiva. 

U n iversidad Tecnológica de El Salvador 

Características de la policía Nacional civil 
. - - - ·-· 

L a nueva insrirución policial, en proceso de formación, 
fue desplegada gradualmente en la fecha establecida en los 

1 4  departamentos del país y es un cuerpo que reúne características 
muy propias, muy definidas y muy adecuadas para una sociedad 
abierta y democrática. La organización y doctrina de este cuerpo 
responden a la superación de los errores del pasado, a la 
racionalización de los problemas del presenre y a la previsión de 
los retos del mañana. 

Según su normativa legal inicial, es un organismo armado de 
naturaleza civil, cuyo mando superior lo ejercen las autoridades 
civiles designadas. Posee una organización administrativa 
centralizada, siendo su función operativa descentralizada y a nivel 
comunitario. 

En su estrucrura interna para el cometido de su misión, posee 
mandos propios pero depende funcionalmente de las autoridades 
judiciales, del Ministerio Público y de la Administración Central 
y Local. Para el nombramiento y remoción de los altos 
funcionarios policiales se requiere la aprobación previa de 
autoridades exrrapoliciales. Así por ejemplo, el direcwr general 
de la policía es nombrado y removido por el presidente de la 
República, pero la recomendación de la Asamblea para su 
destitución es vinculante para dicha autoridad. 

Es un cuerpo independiente de la estructura militar, con doctrina 
y leyes propias. En su acruación y procedimientos está sometida 
a la responsabilidad penal. El director de la PNC debe presentar 
un informe semestral de su actuación a la Procuraduría para los 
Derechos Humanos. 

A todo miembro activo de la PNC, se le considera como agente 
de autoridad, está sometido a un régimen y estatutos especiales, 
debe vestir siempre su uniforme, el arma de equipo es corra y no 
está sometido a acuartelamiento. Tendrá estabilidad en el empleo 
y un régimen laboral especial. La remuneración será la apropiada 
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para una vida digna y estará sometido a la  j urisdicción ordinaria 
en caso de deliro. 

Para ser agente de policía se requiere el 9°. Grado de estudios; 
para sargenro deberá poseer rfrulo de bachiller; para desempeñarse 
en los mandos medios deberá ser técnico universitario y para los 
mandos superiores deberá poseer el grado académico de licenciado 
o su equivaJenre. La acreditación de estudios deberá ser previa a 
los cursos de formación policial. 

Consideración final y perspectivas 
- - - - -- �-���k--- ------ ----- . 

S egún los Acuerdos de Paz, la Policía Nacional debería 
cesar en sus funciones de ley y orden el 30 de septiembre de 

1 994; circunstancia que se preveía como difícil de cumplir dado 
el ritmo de formación y despliegue que llevaba la nueva PNC y 
dado también el elevado índice delincuencia! del país; sin 
embargo, el relevo fue cumplido oportunamente. 

El momento de real efectividad de la nueva PNC se ha puesto de 
manifiesto, al asumir la responsabilidad absoluta del orden público 
del país. La rransición e n ne el despliegue y e l  pleno 
funcionamiento requirió un esfuerzo extraordinario que implicó 
voluntad, trabajo y recursos. Hasta el momento la asunción de 
nuevos roles, propios y diferenciados de la Fuerza Armada, ha 
permitido a la Policía Nacional Civil un desarrollo inscirucional 
más preciso, más profesional y más funcionaL En esta nueva etapa 
de vida democrática del país, la clase política y la sociedad civil 
deberfan evaluar los resultados del hacer policial y asumir 
res p o nsablemente el  i m portante deber de supervisar 
continuamente la rarea del nuevo cuerpo de seguridad pública. 

La administración de justicia es un componente esencial, sino el 
más importante, de un Estado de derecho. Las garanrías y 
libertades del ciudadano se mareria1i7.an en el m o memo que existe 
un cuerpo policial que las respeta y protege; un sistema judicial 
que las ampara y sanciona y una organización penitenciaria que 

La Seguridad Pública de El Salvador hasta 1 994 

orienta s u  esfuerzo a l  imernamiento y rehabilitación del infractor. 
Pero esro no es suficiente. Se requiere que la instancia política 
cree un esquema de justicia igualitaria, imparcial y oportuna y 
que la sociedad desarrolle y observe un espíritu de respeto y de 
colaboración hacia el cumplimienro de la ley. 

La delincuencia, como causa de la inseguridad ciudadana, es un 
fenómeno social permanente cuya trascendencia origina la 
necesidad de evitarlo, de perseguirlo y de someterlo a las leyes 
correctoras que la misma sociedad ha dispuesto. La función 
policial es una de las tareas, emre Q(ras, de esa actividad tutelar 
que deriva del contrato social de libertad, igualdad y j usticia para 
codos. Es decir, la policía debe responder, no primordialmente a 
los propósitos del poder del Estado para la sobrevivcncia del 
régimen político, sino a facilitar y proteger el ejercicio irresrricco 
de los derechos, garantías y libertades del individuo, para que 
éste logre la confirmación plena como ser humano y como sujeto 
del fin último de la actividad del Estado. No hay duda de que la 
sociedad será más perfecta, en la medida que la persona sea más 
respetada y, en ese propósiro, el lnstituco de Ley y Orden cumple 
una función trascendental porque debe tenerse presente, que la 
paz social  no sólo es la ausencia de violencia,  s ino,  
fundamemalmeme, la  vigencia plena de los derechos de la  persona 
humana, para vivir con dignidad, trabajar con seguridad y para 
buscar en un clima de mutuo respeto y tranquilidad, la 
prosperidad que todos desean. 
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E 
s r u d i o s  soc ioanrropológicos y 
ps icológicos afi r man que  el 
tenómeno de la violencia es el 

resultado de rrasrornos sociales y que sus 
causas se encuemran en lo que podríamos 
deno m inar mal fo rmaciones socia les 
ocurridas a lo largo de la historia. 

Pero al intentar hablar de la violencia y sus 
orígenes en el marco de la ancropología hay 
que e m pezar por reconocer la gran 
diversidad y heterogeneidad de teorías que 
van desde la rcduccionisras, que explican 
la violencia como algo innato, hasta las 
teorías sociales que conciben la violencia 
como algo adquirido. Las reorfas que 
consideran la violencia como innara y 
natura l ,  han s i d o  propuestas por 
investigadores que perrenecen a diferenres 
d i s c i p l i nas:  anrropólogos,  erólogos,  
fisiólogos, hisroriadores y filósofos. En el 
campo de la violencia adquirida, también 
enconr ramos gran d i vers idad de 
especialistas aunque, lógicamente los 
sociólogos, antropólogos y psicólogos son 
los que más predominan. 

Por la  naturaleza de esre trabajo, no 
abordaremos las teorías, pero si nos inreresa 
tratar algunas corrientes clásicas que han 
sobresalido en la a_nrropología social. Y es 
que la antropología también se ha visto 
impactada. Pioneros de la antropología de 
la ralla de Kroeber y Malinowski son un 
ejemplo de ello. Kroeber compara a la 
sociedad como un organismo biológico 
( s u praorga n i s m o ) 1  Mal inowski 
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cncuemra en las necesidades biológicas en fundamenro de las 
funciones de las insriruciones.2 L'l anrropolog(a con sus objews 
de estudio conformados. en un principio, por sociedades 
primitivas y exóticas investigadas in  siru, ofrece un rico material 
para enriquecer y poner a prueba las reo rías sociales. 

El anrropólogo ha r r:uado de inrcrrebcionar las insrirucíoncs 
sociales, si bien algunos se han limitado a describirlas, orros han 
intentado explic3rlas. Mediante la comparación enrre pueblos )' 
culturas se ha inremado dar respuesta aJ control sociaJ; las formas 
del intercambio, la familia y sistemas de valores. 

De esta forma los anrropólogos nos vinculamos con la violencia 
y remas como la agresión, las relaciones sexuales, el incesto, las 
jerarquías sociales, los sistemas de gobierno, el patriarcado y los 
sistemas de paremesco. Todos ellos se encuemran emre los remas 
clásicos de la anrropología. Malinowski en sus obras, Los 
argonautas del Pacífico Occidemal, describe el kula, un sistema 
de i ntercambio entre los rrobiand, en Sexo y represión y los 
estudios de psicología primitiva, el complejo de Edipo, y en 
Crimen y costumbre, las formas de control 3. 

S:1lvador Dalf. La miel es más dulce que la sangre. Colección Tasehen 
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El control e n  las sociedades primitivas es  abordado por 
Malinowslci en varias obras, pero principalmente en Crimen y 
costumbre . . .  equipara la ley a la norma y a la cosrumbre. Exisren 
diferentes formas de accionar ante lo que cada pueblo considera 
deliro, asesinara, aduherio, robo. L1 desviación de la norma tiene 
que ver con el tabú, la prohibición y la costumbre. No hay que 
olvidar cómo el mundo primitivo está invadido de peligros y 
poderes sobrenaturales. El reconocimiento de esta particularidad 
le da un senrido relativo a la ley como medio para conservar el 
orden. Por eso Malinowski se niega a ver el componamienro del 
hombre primitivo como bestial y pagano. 

Orro punto a favor de Malinowski, desde nuestra perspectiva, es 
el principio de reciprocidad que rige la organización social en los 
pueblos primirivos tomado del anrropólogo alemán Thurnwald, 
el cual lo define como "la simetría de la esrrucrura social y de las 
acciones"4 • Por su parte Malinowski afirma que, "una vez que se 
lleva a cabo una investigación cuidadosa, se encuentra que la 
simetría de esrrucrura en cada sociedad salvaje es la base 
indispensable de obligaciones recíprocas"5 . Las sanciones 
impuestas anre la infracción de la norma no tienen nada que ver 

i 
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con la definición de "derecho" concebida como una maquinaria 
encargada de castigar la transgresión. 

"En rodas los hechos descritos, el elemento o aspecro que es de 
efectiva compulsión social consiste en complicados arreglos que 
hace que la gente cumpla con sus obligaciones. La más importante 
de ella es la forma en que muchas transacciones están inregradas 
en cadenas de servicios mutuos [kula], cada uno de los cuales 
será recompensado en fecha ulterior. La forma pública y 
ceremonial como se llevan a cabo usualmente esas transacciones, 
combinada con la extrema ambición y vanidad de los melanesios 
se usan a las fuerzas que salvaguardan al derecho"6 

Las reglas son muy elásticas y adaptables pero funcionan. 
Malinowski distingue a las reglas que tienen una forma obligatoria 
social sin apelar a ningún traro o poder sobrenatural y que llama 
"cuerpo de costumbre". Este tipo de reglas pueden normar 
diferentes actividades: el trabajo, el juego, la festividad o diversión. 
También existen normas que regulan lo sagrado y sobrenatural. 

Queda claro que para Malinowski, el concepto de ley, justicia, 
sanción y castigo es diferente al occidental pero son las 
interrelaciones sociales las que le van a dar forma y fundamento 
al como el ser humano va a participar [violento-no violento, acata 
normas o no acata normas] en la sociedad7 . 

Naruralmenre que el tema que aquí nos ocupa se puede enfocar 
desde diferenres ópticas de análisis. Parafraseando a Sigmund 
Freud, el origen de los problemas menrales del ser humano radica 
en su convivencia socia18 . Entonces, la sociedad, en cierra forma 
deforma menralmente al ser humano. La pregunta es: ¿cómo 
controlar la violencia? Para Michael Foucault, la modernidad se 
aboca al control del cuerpo y de la mente del ser humano donde 
la escuela, la cárcel y hasta el hospital psiquiátrico juegan un papel 
fundamental' . 

Para Max Weber, el Estado es el monopolizador de la violencia 
legítima10. Determinadas expresiones culturales como por ejemplo 
la música, la danza, el cine, la prensa escrita y hasta el deporte 
como muy bien lo afirma el historiador Cherter Urbia Gaitán 
son una forma de conrrol de la violencia 1 1 •  A la larga el deporte 
moderno nace precisamente en ese conrexm, es decir, como 
justificación de la modernidad, como una forma de control del 
cuerpo y de la menre. La pregunta es: ¿ha ocurrido esm en El 
Salvador? Habda que realizar estudios de fondo para determinar 

cómo es que se crea la cultura de la violencia en nuestro medio y 

los marices que agarra. 

El facror genético consideramos que está fuera de todo conrexto 

y lo que aquí está en juego es la conformación de la cultura, es 

decir, cómo esta ha ido evolucionando hasta llegar a ser lo que 

somos. Entonces es convenienre pregunrarnos ¿porqué es que se 

llegan a crear esas formas de actuar que van en conua de la misma 

cultura por su mismo carácter? ¿Por qué es que existen diversidad 
de culturas y modos de vida? La cultura se hace, la cultura se 
trasforma y son las formas en las que las personas se relacionan 
entre si las que han desempeñado un papel de importancia crucial 
en la conformación de determinadas aptitudes. 

El que muchos, en nuestra propia sociedad, actúen fuera del orden 
establecido tiene precisamente que ver con determinantes de 
carácter sociocultural y no genérico. Es la naturaleza imaginativa 
y flexible de la inteligencia social humana la que ha creado ese 
fenómeno cultural ahora inmerso que nos desgarra en la 
actualidad. Las raíces son de carácter histórico social y el Estado 
en gran parte es culpable de ello. 

Para Patricia Alvarenga, refiriéndose al caso salvadoreño, el Estado, 
durante el perlado Liberal articuló y generó una práctica cotidiana 
de la violencia donde los gobernantes nacionales se valían de su 
posición para echar mano de la violencia como una forma para 
mantener el status quo12 •  En dicho proceso, hubo colaboración 
de los secmres dominantes. 

Aquí surge la interrogante. ¿A quiénes favorecían estos sectores, 
a1 mismo Estado o a inrereses paniculares. Esa socialización en 
torno a la violencia, a lo largo de la historia pasada y reciente, por 
un lado, ha generado en el seno de la familia como del mismo 
Estado una violencia socialmenre aceptada. En este caso, lo que 
podríamos denominar, la violencia estructural lo que hace es 
justificar un sistema de dominación y a la vez violentar los 
derechos más elementales del ser humano en el país. Aquí es 
donde vemos que el ejército juega un papel de primer orden en 
la unificación del control del sector dominante y la defensa de 
su seguridad. 

En El Salvador vemos que la seguridad pública ha girado entorno 
a la seguridad de cienos privilegiados y no de la colectividad 
como ral. Para esto se echa mano de recursos represivos inhumanos 
totalmente opuestos a lo que Michael Focauh estudia cuando 
hace referencia al surgimiento del sistema carcelario moderno. 
Entonces la cárcel moderna va a servir para la represión y la 
tOrtura del cuerpo, para su docilidad y manejabilidad. Se trata 
en otras palabras de volver menos impugnador y trascendente al 
sujeto histórico. 

La violencia, por consiguiente, es un producto sociocultural y no 
genérico como algunos han querido hacer creer ya sea por 
ignorancia o por una causa intencionada han atribuido este 
fenómeno a lo genético y esto se reviene en un grave error 
histórico. En ningún momento se puede permitir el tratar de 
despertar ese tipo de concepción pues la misma es una visión 
racista y simplista del fenómeno. Hay estudios antropológicos, 
como por ejemplo, el caso de la antropóloga Margaret Mead que 
ha demostrado que la cultura puede educar para generar violencia 
pero también puede educar para inhibirla U .  
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Por ahora es descarrable lo genérico pero cuando se pueda 
comprender el genoma humano podremos llegar a entender el 
surgimiento de las enfermedades y de la voluntad humana. Por 
lo menos. eso es lo que considero que es lo que buscan lo 
científicos y los inrereses económicos del gran ca piral inmersos 
en esas investigaciones. 

Chagall. Crucifixión blanca. Colección Taschcn. 

Si así fuera, que lo genérico es lo que prevalece, entonces estaríamos 
llegando a un determinismo en el que ya no rendría sentido seguir 
trabajando por una sociedad con armonía y en donde rodas 
disfrutemos de los avances que el país, poco a poco, nos va 
ofreciendo, pues de ser así, esraríamos en una sociedad en donde 
la mayoría de la población es por definición violenta y por 
consiguiente condenada al caos y sus consecuencia. 
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La historia ha sido enfocada a degradar lo indígena y a 
estigmarizarlo como bárbaro e incivilizado y oponer frente a ello 
lo europeo, lo hispánico. 

Las relaciones socioculturales, a lo largo de la hismria recieme 
que han caracterizado a nuestra congestionada sociedad, han sido 
fucrores que han contribuido al desarrollo del fenómeno. En época 
de las dictaduras, y en los años macabros de la guerra, El Salvador 
vivió décadas de violencia fuera de roda proporción. El Salvador 
y su sociedad se están reponiendo de codos los males endémicos 
que generan estructuras de poder al margen de codo sistema de 
derecho. 

Podríamos apoyarnos en una buena gama de ejemplos desde la 
época prehispánica, pasando por la época colonial hasta llegar al 
momento actual para demostrar que la perspectiva de la 
transformación cultural constituye una sólida base para el estudio 
y transformación de la cultura, la sociedad y la historia. En las 
ciencias sociales es importanre observar el desarrollo histórico y 
social de las sociedades para llegar a obtener un conocimiento 
útil y fiable sobre nosotros mismos y por ende la cultura que nos 
caracteriza. 

Como la violencia es producto de una conformación social, su 
resolución implica la participación de rodas las instituciones y 
cuerpos sociales con el fin de trascender una posición 
determinista. Es decir que no se puede salir de ella, de la 
violencia, para comenzar a formar una cultura de la tolerancia 
del respeto y sobre todo de la paz. 

La violencia no es un mera relato histórico, ni puede ser utilizado 
con fines populistas ni ideológicos para generar una cultura de la 
indiferencia. La cuestión es que como se trata de un fenómeno 
que conlleva procesos histórico sociales de larga data (a lo largo 
de la historia nacional) la misma es parte de las mentalidades 
colectivas del país por lo cual su resolución no es tan espedira ni 
fácil de implementar. 

Para el antropólogo Claude Lévis-Srrauss, la pertenencia a una 
determinada emia conlleva a su distinción culturaJl4 • En este 
caso, el pertenecer al grupo blanco personifica lo culto y 
civilizado como contraposición a las estructuras elementales 

del pensamiento (como un cultural universal) en el sentido de 

clasificar la sociedad en oposiciones. Es decir, en este caso, lo 

blanco superior a lo negro o grupos violemos y grupos pacíficos 

lo que conlleva a las sociedades y la nuestra no es la excepción 

para llegar a un eufemismo de la violencia en términos de 

pertenencia émica. 

La pregunta es: ¿quién crea la violencia desde el punto de estas 
estructuras elementales del pensamiento? Para Karl Marx el sujeto 
histórico liberado surge de la violencia y la impugnación frente a 
ese eufemismo. 

Lo que el Estado le ha negado a los sectores subalternos es 
precisamente su capacidad protagónica ya que a lo largo de la 
historia se han forjado instituciones rígidas e inflexibles al cambio 
social. Por todo esto, hoy en día, el recurso a la guerra y otras 
manifestaciones de violencia como el caso de la delincuencia 
juvenil, el secuestro, la violación y otras formas, hasta hoy poco 
estudiadas como es el hecho de la violencia intrafamiliar, han 
llegado a convertirse en expresiones que muy bien pueden tener 
sus raíces en la transformación de la estructura familiar y que el 
Estado agrava el fenómeno por la falta de prevención y de 
formulación de políticas integrales a esa problemática. Es por 
eso que el estudio de Patricia Alvarenga debe ser retomado y 
llevado hasta la actualidad. 

En fin, hay muchas y j ustificadas razones que se ofrecen para 
explicar las actuales dificultades que generan la violencia. Una es 
la explicación común, según la cual la inquietud contemporánea 
se debe al fracaso de la preservación de la "ley y el orden", el grito 
de combate favorito en nuestra sociedad. Tal afirmación 
ejemplifica nuestra inocencia de dos maneras: Uno es la creencia 
de que cada acto de violencia o de agresión puede ser manejado 
mediante el método de contar con más material y personal, en la 
forma de más policías y soldados. Se habla de "planes", entre 
ellos: "Plan mano dura y el Super Plan mano dura". 

La ingenuidad de semejante idea se demuestra con nuestra pasada 
experiencia de guerra. La segunda expresión de inocencia, y la 
más importante reside en la alegre identificación de la "ley" con 
el "orden" particular que acierte a existir en ese momento en la 
sociedad. Mi orden se convierte, por ende, en derecho; es tan 
eterno como la ley con la cual va aparejado; es la voluntad de 
Dios, ya sea que significa la supremacía del blanco, el genocidio 
de los indios o cualquier otra forma de arrogancia moral de índole 
localisra. Lo vemos en la historia y pareciera que se repite. 

También, es posible usar la ley, cuando se une este concepto con 
el de "justicia", como un juego creativo de principios que se 
despliegan de manera continua en el sentido del mayor bien 
público. Pero, por lo común, la "ley" unida al "orden" en el santo 
y seña "la ley y el orden", se convierte en una justificación del 
status quo. Y en una época de transición como la nuestra, lo 
único que hay que evitar a cualquier precio es la adhesión rígida 
al status quo, pues se trata precisamenre de lo que ha de ser 
cambiado y reformado por la transición. 

Considero que la única manera de vivir en un proceso de 
transición es tener flexibilidad para adaptarse al cambio y, 
lamentablemente, flexibilidad, es lo que la mayoría de la gente 
angustiada por la vertiginosa rapidez del cambio, experimenta la 
sensación de no tener. 

La acentuación de "la ley y el orden" puede ser destructiva para 
la auroesrima y el respeto por si misma de una persona. Cuando 
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se han acenruado el Plan mano dura y el Plan super mano dura 
en la lucha por combatir las m aras y su secuela de a eros violentos, 
vemos que el gobierno ha recibido ovación y apoyo por pane de 
la sociedad ''no violenta"; lo que significa que "la ley y el orden", 
ejerce una tremenda fascinación sobre el pueblo "no violenro". 
Sería interesante estudiar y analiz.-u lo que en esros momenros 
piensan los grupos violemos de estos planes. ¿A caso la violencia 
ha mermado? Sino sólo veamos los repones periodísticos. 

bt insistencia en "la ley y el orden", puede, en sí misma, conrribuir 
a la violencia y ser una de las cosas que hacen más cruenras el 
accionar de los grupos violemos. 

El orgu11o y la auroesrima de los seres humanos resultan lesionados 
por una exhibición de fuerza. Una de las cosas que pueden instigar 
un rumulro es precisamente el despliegue de una fuerza policial 
en las calles. Ofende tan ro a los protegidos como a aquellos de 
quienes se intenta protegerlos, pues nos convierte a rodos en otros 
sin rostro. Alguien me dijo una vez, "jamás he estado en un 
rumulro pero cuando veo una masa de policías sienro un exrraño 
impulso, me molesta, me repugna". Es un acm que riene una 
cualidad incendiaria; más allá de cierro número, la presencia de 
policías no hace más que intensificar la convicción de la gente de 
que algo tiene que explorar. 

Es frecuente que una de las fuentes del encono que cabe en las 
frases "la ley y el orden" sea una formación reactiva anre la propia 
culpa. Por ejemplo, es posible que yo me haya hecho de dinero 
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por cuestionables medios cuasi·legales y que ahora me presenre 
como un ciudadano adicto a "la ley y el orden" para evitar que 
otros puedan arrebatármelo. 

En su mejor sentido y tomado aisladamente, el orden debe aludir 
a las formas y convenciones que nos permiten convivir y colaborar; 
idealmente el orden consiste en verse libre de perturbadoras 
i nterrupciones de la paz, en conrar con una seguridad física que 
a su vez proporcione la seguridad psicológica necesaria para el 
logro de objetivos intelectuales, emocionales y espirituales. Pero 
cuando va aparejado con la ley, el orden implica una adhesión 
rígida a viejas formas de acruar, una obstrucción de cambios 
mismos que nuestra época de transición impone como necesarios. 

Las que con tanta inocencia se adhieren a la ley y el orden son 
principalmente las generaciones mayores. Pero es evidente 
rambién que las generaciones jóvenes recurren a la inocencia, 
como forma de no tener que enfrentar su impQ(encia. Son ranros 
los aspectos absurdos en una sociedad y en la nuesrra lo vemos 
cada día, lo percibimos y lo sentimos en nuestro diario accionar. 
Se nos miente cada día y los que nos miemen son precisameme 
los que han sido elegidos para hacer valer la ley y el orden. 

En el orden y de la manera en cómo esrán conformadas las clases 
sociales en nuestra sociedad el aná l i sis del antropólogo 
estrucruralisra de Claude Lévi-Srrauss se queda atrás en el sentido 
de clasificar las sociedades, en la  base de su funcionamiento, en 
oposiciones; díjase, airo opuesto de bajo, crudo opuesto de cocido, 
gordo opuesto de flaco y rico como opuesto de pobre y que son 
categorías de u n iversa_les culcurales, de acuerdo al mismo 
anrropólogo15 • 
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En sociedades inmersas en un proceso de interrelación mundiaJ, 
y en el marco de lo que hoy se llama globalización, ya no funciona 
o por lo menos es complicado milizar este tipo de categorización 
y aunque este sea de carácter menraJ como muy bien lo ejemplifica 
Strauss y que a su vez es la base de wdo su pcnsamienro el 
fenómeno se hace más complcjo16 . 

Las sociedades ahora no están solas, sino sólo fijémonos en los 
reciemes aconrecimienros en Asia, y me refiero concreramcnre a 
los sobrevivientes del maremoto de diciembre pasado. En el sur 
de la India se informa ya de una revuelta de castas y precisamente 
de parte de aquellas casras colocadas histórica, social y 
culruralmenre en los niveles jerárquicos más bajos. Estas se han 
revelado y el problema puede tener consecuencias futuras hasta 
para la conrinuación de ese sistema. Las castas "superiores" se 
oponen a que las castas "inferiores" reciban ayuda de las instancias 
humanitarias como que el maremom afectó en forma diferenre a 
los de las castas. 

Hay una pregunta que quiero finalmente considerar y es hasta 
qué punto estamos usando la tecnología como chivo emisario de 
nuestra siruación acrual y, por ende, como evasión de la 
responsabilidad. La tecnología consiste en un complejo sistema 
de herramienras que deberían extender la conciencia humana y 
no se rrara de que nosouos nos hagamos a la tecnología sino de 
que la tecnología se haga a nosouos, no se trata de que nosotros 

pensemos como la computadora, sino que la computadora tiene 
que pensar como nosotros queremos y si no es así pues no sirve 
ya que será contraproducente para nuestra sociedad. 

Salir de la cultura del garrote para insertarnos a la cultura de lo 
establecido no lleva en nada a lo positivo, pues, en vez de estimular 
la  producción de conocimiento este hasta se niega. El 
conocimienro se vuelve a transformar en algo elirario como 
siempre ha  sido, solo que ahora con orros marices. 

El que maneja una computadora piensa que sabe pero la realidad 
es que el que sabe es quizá sólo el que hizo la máquina y la utilidad 
de sus panes. Hasta pudiera ser que el que hizo el invenro su 
conocimienm se limita solo a eso. Un ejemplo sencillo de esro se 
encuentra en el Chimpancé que ensambla dos palos para alcanzar 
con ellos una banana que no puede acercar a la jauJa con uno 
solo. Pero en nuestros días, considero que la tecnología hace 
exactamenre lo contrario: reduce, reseca y despersonaliza la 
existencia humana y eso crea también violencia en rodas sus 
formas dependiendo del grado y del medio en donde se presente. 

Sin más, el fenómeno que nos incumbe es complejo y por su 
dimensión ha alcanzado marices que requieren, para su 
tratamiento, ajustes de tipo estructural y en una sociedad como 
la nuestra consideramos, además que es de suma conveniencia 
analizar críticamente el sistema judicial pues la hismria cultural 
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y las históricas interrelaciones sociales cobijadas por el órgano 
estatal, son determinantes del fenómeno analizado. 

Por ende, el sistema de derecho, a lo largo de la historia pasada y 
reciente, ha ido de la mano con ese sistema estatal que ha 
permitido llegar a estos extremos del desarrollo y accionar de la 
sociedad. Por lo ramo, la sociedad urge de un sistema judicial y 
penitencial que se ajuste a los requerimientos actuales del mundo 
moderno, sobre todo en materia de derechos humanos. Urgen 
estudios sociales y culturales profundos acerca de la génesis y 
evolución de la violencia en sociedades como la salvadoreóa. 

En un país como el nuestro, donde los espasmos entre la 
idealización y el odio marcaron la configuración sociocultural, es 
mucho el trabajo que hay que hacer desde la educación para la 
convivencia pero ya enmarcada en remas y acciones concretas y 
en el marco regional, basadas en la recuperación activa de aquellos 
derechos que incumben al ser humano y que siempre se le han 
negado a fin de superar conflictos y antinomias capaces, si no se 
resuelven, de abortar los más lúcidos proyectos que permitan 
fundar otras modalidades del servicio polftico. 

Somos conscien tes que existen deter m i nadas fo rmas 
socioculturales, familiares o individuales arraigadas en diferentes 
pasados, pero las mismas coexisten en un mismo espacio 
geográfico y y a la vez participan públicamente de un presente, 
producto de reiteradas y específicas prácticas. Esas prácticas, por 
muy raras que parezcan son las que hay que estimular y revitalizar. 
Es ahí donde puede quizá encontrarse la dinámica para la 
convivencia que poco a poco vaya erradicando la violencia. 

El fenómeno no desaparecerá de la noche a la mañana, se trata 
entonces de insertar aptitudes pues a la larga la cultura se hace y 
la cultura se transforma y nosotros podemos transformarla 
consciente o inconscientemente. Nadie nace con cultura. 

¡so 

El argumento principal de este artículo es claro: la sociedad no 
está faralmenre condenada a vivir en medio de la violencia, se 
pueden modificar las circunstancias; de un huevo de gallina tiene 
que nacer un pollo que a la larga llegará a ser gallina. 

En el nivel social las circunstancias son diferentes a un huevo de 
gall ina.  El hombre no necesariamente tiene que ser un 
delincuente. Al fin y al cabo, el hombre hace su historia cultural 
aunque hereda determinadas condiciones. 
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