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I N T R O D U e e ION 

Teniendo en cuenta que el problema de los refugiados salvado

reños constituye un tema de actualidad, y partiendo de la poca ~ 

xistencia de investigaciones científicas que permitan conocer a 

profundidad este fen6meno de gran importancia para las Relacio -

nes Internacionales, esta investigación será de carácter explor~ 

torio, a fin de lograr una mayor amplitud de las perspectivas. 

Se tratará de establecer con precisi6n, la manera de contri -

buir a descubrir con mayor detalle los rasgos particulares de e~ 

te fen6meno, que se viene a sumar al gran número de efectos pro

vocados por la aguda crisi s que vive la regi6n. 

En la medida que se investigará surgen nuevos elementos que 

dan consistencia a la investigaci6n, de donde se plantea la nec~ 

sidad de abordar la compleja relación dialéctica entre los fen6-

menos internos y externos y la movilidad e interdependencia en -

tre los mismos; destacándose la influencia ejercida por los Esta 

dos Unidos como potencia hegem6nica que interviene de manera de

cisiva en la problemática regional. 

Importancia y Justificaci6n del Tema. 

La relevancia de los acontec i mi entos que se producen en el á

rea centroamericana, y particularme nte en El Salvador, radica en 
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que' se está viviendo una coyuntura hist6rica, al interior de la 

cual se desarrolla una lucha ideológica, política y militar que 

puede definir el futuro del país. Por ello, se considera oportu

no y necesario realizar una investigaci6n sobre un fen6meno que 

produce efectos políticos, econ6micos y sociales; que es conse -

cuencia directa del conflicto político-militar que se vive en el 

país, y que se agudiza debido a la inexistencia de soluciones 

viables y eficaces para el logro de la paz. En este sentido, el 

problema de los refugiados salvadoreños se manifiesta en la inci 

dencia de factores internos y externos, que en su interacci6n 

llevaron al desplazamiento de numerosas personas de sus lugares 

de origen o de residencia, profundizando los desajustes estructu 

rales existentes que se manifiestan en la violencia política, 

que a s vez permite que el fenómeno cobre una mayor magnitud. 

Llevar a cabo una investigaci6n de esta naturaleza, permitirá a

nalizar las causas que determinaron el surgimiento del problema 

de los refugiados y además estudiar las repercusiones internas y 

externas de su presencia en los países centroamericanos, afecta

dos de por sí por la crisis econ6mica, política y social que gr~ 

vita en la regi6n. 

Por otra parte, la investigación posibilitará conocer el pa -
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pel realizado por los organismos internacionales, principalmente 

el desarrollado por las Naciones Unidas e instituciones"volunta

rias" y privadas y el de gobiernos extranjeros, con el prop6sito 

de contribuir a "solucionar" las necesidades de los refugiados. 

La gravedad de la situación salvadoreña requiere que se reali 

cen investigaciones de los diferentes problemas que se han gene

rado como consecuencia del conflicto, permitiéndo una clara com 

prensi6n de la realidad nacional. 

La incidencia que este fenómeno ha cobrado se traduce en im -

portante para realizar la investigaci6n, la cual comprende cua -

tro capitulos para comprobar las hip6tesis planteadas y estable

cer conclusiones. 

En 1 primer capítulo se hará un breve análisis de la forma -

ción social salvadoreña, caracterizada por la división de las 

clases sociales en donde el modelo productivo impuesto responde 

a los intereses de la c lase dominante y determin6 las migracio -

nes poblacionales de grandes sectores de la clase dominada; la 

cual, a su vez, intentaba por diversas formas de lucha el acceso 

a mejores condiciones de vida. Esta situaci6n conllev6 a la agu

dizaci6n de las contradicciones entre las clases sociales y die

ron como resultado el actual conflicto político-militar que a su 

vez provoc6 el éxodo masivo de salvadoreños. Se explicará además 

la posici6n del gobierno norte americano en la crisis del país y 
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específicamente la interpretación que hace el gobierno de los Es 

tados Unidos del problema de los refugiados salvadoreños. Además 

se explicará el papel de los gobiernos centroamericanos y de los 

organismos internacionales con respecto a la problemática. Estos 

aspectos servirán como marco de referencia para el desarrollo 

del tema en los siguientes capítulos. 

En el segundo capítulo quedarán planteadas las causas que ori 

ginaron el problema de los refugiados. Se explicará brevemente 

la situación salvadoreña especialme nte de los últimos años, los 

inicios de la década del setenta, hasta llegar a los acontecimie~ 

tos de 1980, año que se ubica como punto de partida del período 

que específicamente trataremos de analizar el problema de los r~ 

fugiados salvadoreños; entendida esta situación como el resulta

do de las contradicciones propias de una formaci6n social subde

sarrollada, puesto que la economía salvadoreña se encuentra inte 

grada y en condiciones de dependencia al sistema capitalista mu~ 

dial, el cual ha evolucionado hacia nuevas formas de explotaci6n 

y dominio que aceleran.y agudizan las crisis internas. Es así co 

mo se llegó a una excesiva rígide z de la estructura de dominación 

caracterizada por la concentración de la riqueza en pocas manos. 

Esto provocó descontento social y dió lugar al aparecimiento de 

los movimientos populare~. 

Se explicará además cómo ante la insostenible coyuntura que 
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se presentó, se buscaron nuevas alternativas que permitieran el 

sostenimiento de la estructura prevaleciente, se efectuaron re -

formas pero no enmarcadas en el contexto de la agitaci6n revolu

cionaria, se suscitaron cambios políticos con el prop6sito de 

realizar reformas econ6micas y de esa manera neutralizar el avan 

ce de los movimientos populares. 

En el desarrollo del trabajo tiene particular importancia el 

decreto de reforma agraria, como factor inmediato a la agudiza -

ci6n de la crisis y al desplazamiento de personas, puesto que p~ 

ra la concresión de la primera fase de esta reforma se estable 

ci6 el estado de sitio; esto a su vez hizo que se incrementara 

la militarizaci6n del país y la intensificaci6n de la contra in -

surgencia, especialmente en el área rural, aumentándose la repr~ 

si6n y obligando a muchos salvadoreños a abandonar sus lugares 

de origen. 

En el tercer capítulo, se analizarán los efectos causados por 

las migraciones de salvadoreños a los paises centroamericanos, 

señalando las repercusiones inmediatas, las medidas realizadas 

para afrontar los problemas de los refugiados, la participación 

de las organizaciones internacionales, el papel ~e los gobiernos 

del área; comprobando que las soluciones han sido superficiales. 

Esta situación se demostrará con el análisis del caso costarri -

cense, en donde la llegada de salvadoreños ha tenido repercusio-
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nes econ6micas, sociales, políticas, jurídicas, etc.; señalando 

las limitantes principales para la reintegraci6n de los refugia -

dos, ya sea por la carencia de la infraestructura adecuada o por 

la magnitud del problema. 

Concluyendo que se ha actuado sobre las consecuencias del pro

blema y por ende las causas permanecen inalterables; además de la 

situación interna imperante en los paises receptores. Por lo que 

dentro de las actuales circunstancias, la búsqueda de soluciones 

efectivas se encuentra limitada. 

En el cuarto capítulo, se estudiará cómo el problema de los r~ 

fugiados efecto del conflicto bélico, repercute en la profundiza

ción de la crisis a nivel regional. 

Analizando principalmente la actitud del gobierno de Honduras, 

que con una política comp r ometida y en correspondencia al interés 

de los Estados Unidos, ha tornado medidas que han perjudicado a la 

población salvadoreña refugiada en su territorio y se han presta

do a acciones conjuntas en contra de los refugiados, señalando 

que corno parte de esas medidas procede la reubicación de salvado

reños al interior de Honduras y se prete nde realizar una repatri~ 

ción masiva de refugiados a El Salvador, i nc luso en contra de su 

voluntad y violando las normas de Derecho Internacional que reg~ 

lan estas situaciones, sin tomar en cuenta además que en El Salva 

dor no existen las condiciones necesarias para su retorno corno 
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son: medios de vida, trabajo, seguridad, etc. 

Se señalará en esta parte del trabajo, el problema que consti-

tuye para los refugiados la pos ición del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para Refugiados(*), que se limita a aceptar y pr~ 

seguir las medidas de reubicación. 

Estableciéndose en este capítulo, cómo las políticas seguidas 

con los refugiados s a lvadoreños profundizan aup más los problemas 

del área en general, en tanto que éstas son parte de la estrate -

gia global de los Estados Unidos, que imposibilita la paz de la 

región. Finalmente se tra t ará de establecer alternativas para a -

frontar de manera viable el problema de los refugiados en El Sal-

vador y Centroamérica. 

Marco Analítico. 

Problemática: 

Dentro de la problemática a desarrollar se plantean aspectos 

y situaciones que determinan la agudización de las contradicc io -

nes que llevaron al actual conflicto pOlítico-militar en El Salva 

doro 

Se estudiarán específicamente las reformas ej~cutadas que se 

(*) Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, AC -
NUR¡ Es el organismo que actúa bajo el mandato de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, y tiene la función de proporcio -
nar protección internacional a los refugiados en cualquier 
parte del mundo y de buscar soluciones permanentes a sus pro
blemas. 
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ope"raron a partir de 1980, período en que se intensificaron las 

acciones militares, especialmente en determinadas zonas del país, 

llegándose a niveles extremos de violencia política causando mue~ 

tes, incrementándose la persecuci6n y la captura, desencadenándo-

se además una insostenible crisis econ6mica agudizándose la mise-

ria con mayor énfasis en el área rural. Esta situaci6n oblig6 a 

muchos salvadoreños a abandonar sus respectivos lugares de traba

jo o de residencia y suman aproximadamente 500.000(1). La inmensa 

mayoría se ubicaron en zonas más seguras(*) dentro del territorio 

nacional calificándoseles como desplazados y los que cruzan las 

fronteras nacionales por la imposibilidad de residir en su propio 

territorio vienen a constituir los refugiados. Estos últimos son 

el referente principal de la investigaci6n, lo cual no obedece a 

que el problema de los desplazados que se encuentran dentro del 

país no amerite un estudio y soluciones efectivas, sino porque 

nuestro objeto de estudio no debe limitarse unicamente al análi -

sis de los fen6menos econ6micos, políticos y sociales a nivel in-

terno, por lo que además deben de estudiarse sus vinculaciones o 

repercusiones en el ámbito internacional. 

(1) Montes, Segundo. La Situaci6n de los Salvadoreños Desplazados 
y Refugiados. Revista de Extensi6n Cultural ECA 434, Diciem -
bre 1984, año XXXIX. Pág. 905. . 

(*) Zonas más seguras: son aquellas zonas dentro del territorio 
nacional donde la violencia ha sido menor, o no se han produ
cido enfrentamientos entre el ejército y los grupos guerrille 
ros; por lo que a estos lugares llegan los desplazados de las 
zonas conflictivas. 



ti': 

Es decir , en la 1 a si i 1.1i'\e i6n }'3 los 

refugia.dos salvadoceños c ono l' n p'" ')1 

del d8splazamiento de P8:r:s,)n d S (~n :. ;'., 1; I .. )S 21'1 p1 if' S , 2S pOl.q le 

10s refugiados son una pa :r:te {81 :: ,., ,"3 -'no que (. 1··,]2n::1.<1 Sl1S o(í 

genes e n las miSIL' ,S caU~3o.S i ~1'.1 , ,,":'3 , el ,--' ,1;3.1isis se cefi c~ce b:s i ·-

camente a las rcpl":t:CU siones que a ni vc"' 1 c('·nlco ·.' lc~'-:l~icdno provoca 

la af luencia de salvadoreños . 

En ta l sentido , se señala c6mo el acrivo ~e ~alv~~or:ños ha 

traído cons . Guencia s a todo nivel "'n las EOl.lnRCiones socia10s 

de l área , que a s u vez acront.,n se.ci.os pf: (J bl'-' ·,·tS '--' 0 SllS cl:onc,mí-

as , especificándose c6mo ante la problr~l1l;3.t:iJ-;a de 10s ref11C]iilc os 

se ha tenido respuesta por parte de organizaciones internaciuJla-

les de ayuda , que intentan adecuar jll0to ron los gobiernos n~~ iq 

nille s pol íticas l:c-ndicntcs a la sat.i.sfacci()n de las nc;ceSi~ cl(10S 

de los refugiados ¡ así cumo i:arr,bién bri.nclar la PL'O Lección rcqul; -

rida de acuerdo a las normas internacionales . 

As í , la continuidad y profundización ~e l conflicto mi ilar 

que llev6 al ~xodo masivo de sa valureños a partir de 1980 , imp ~ 

de el retorno de los refugiados 8n condicion8s satisfactori l s a 

El Salvador, agrava la cris~s de la regi6n centro~mericana en g~ 

nera l y los problemas de los refugiado s e n los países recepco.ce s . 

. sí mismo , habrá que tomar e n cuenta rue dada es a continuirl~ d 



x 
del conflicto las cantidades de refugiados se han incrementado. 

Marco Crono16gico: 

Dentro de la investigaci6n se analizará desde 1980 hasta 1985, 

período en el cual estos problemas se agravaron, porque la vida y 

seguridad de estas personas se vieron amenazadas en forma concre

ta, ya que es cuando se di6 la reubicación de refugiados salvado

reños al interior del territorio hondureño y se pretendía reali -

zar una repatriaci6n masiva de salvadoreños. Estas medidas están 

en correspondencia a · los intereses de Estados Unidos en Honduras, 

y que agravan los problemas de los refugiados salvadoreños en pa~ 

ticular y la crisis regional en general. 

Objetivos. 

Objetivos Generales: 

- Demostrar que el problema de los refugiados salvadoreños es 

consecuencia de l~ crisis estructural expresada en el conflic 

to político-militar. 

- Determinar el grado de influencia generada por los refugia -

dos salvadoreños en la crisis centroamericana. 

Objetivos Específicos: 

- Estudiar los factores que obligaron a grandes sectores de la 

poblaci6n a desplazarse de sus lugares de origen hacia zonas 

más seguras, provocando la movilizaci6n en gran escala de 

personas hacia otros países. 

- Conocer los problemas generados por los refugiados salvadore 

ños en los países centroamericanos en particular. 
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- Conocer las medidas seguidas por los gobiernos de los países 

del área y de los organismos internacionales a efecto . de sol 

ventar los problemas de los r e fugiados. 

- Conocer la posici6n y condicionamiento de las políticas gu -

.bernamentales en el trato a los salvadoreños refugiados. 

- Presentar pautas o alternativas para afrontar el problema de 

los refugiados en El Salvador y en Centroamérica. 

Planteamiento de Hipótesis. 

Hip6tesis Central: 

El fen6meno de los refugiados salvadoreños es consecuencia del 

conflicto pOlítico-militar que se desarrolla en El Salvador; se 

enmarca dentro del contexto de la problemática regional, siendo a 

sí como el éxodo masivo de salvadoreños repercuta en el resto de 

países centroamericanos contribuyendo a la profundizaci6n de la 

crisis; por lo que las políticas nacionales y regionales seguidas 

al respecto se inserten dentro de la estrategia global de domina

ci6n por parte de Estados Unidos hacia Centroamérica. 

En ese sentido las acciones realizadas por los gobiernos del á 

rea y los organismos internacionales a fin de solventar los pro -

blemas de los refugiados están limitadas, condicionando la erradi 

cación del problema hasta lograr la paz y la estabilidad polític~ 

social de la región. 

Hip6tesis Secundarias: 

- La rígidez de la estructura de dominaci6n econ6mica, políti

ca y social en El Salvador llev6 a diferentes sectores socia 
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. les a la búsqueda de nuevas formas de lucha para satisfacer 

las necesidades básicas de la mayoría de la poblaci6n, incr~ 

mentando la agudización de las contradicciones entre las cla 

ses sociales, lo que generó el estallido del conflicto políti 

co-militar actual que desencadenó el desplazamiento masivo de 

salvadoreños hacia otros países. 

- Los países centroamericanos receptores de refugiados se ven a 

fectados por la crisis econ6mica, política y militar que vive 

la región; por lo que no han podido solventar los problemas y 

necesidades de los refugiados salvadoreños, ni han logrado la 

integraci6n de éstos a la vida econ6mica de cada uno de los 

países a pesar dela ayuda internacional prestada, por lo que 

los problemas de los refugiados se agudizan y constituyen un 

elemento más que agrava la crisis del área. 

- La posición y medidas seguidas por el gobierno de Honduras re 

lacionada con los salvadoreños refugiados al interior de ese 

país, expresan su sometimiento y el papel de Honduras con res 

pecto a la política de Estados Unidos para el área, profundi

zando la problemática centroamericana e imposibilitando la 

búsqueda de soluciones a los problemas de los refugiados, y 

por ende, la de alternativas que conduzcan al logro de la paz 

eh el área. 



M E T O D O L O G 1 A 

La metodología seguida para el desarrollo del planteamiento hi

potético podría caracterizarse como un proceso de concreci6n pro -

. gresiva¡ ya que el desarrollo de la investigaci6n parte del plan 

teamiento de las causas de la problemática de los refugiados salv~ 

doreños. Posteriormente se explican los efectos o incidencias de 

ésta en los países centroamericanos. 

Este método fue llevado a la práctica mediante la investigaci6n 

bibliográfica, la cual consistió básicamente en la revisi6n de li

bros, revistas, peri6dicos y documentos que tratan el problema en 

los diferentes niveles que se exponen en el trabajo. 

CAP 1 TUL O 1 

ANTECEDENTES Y CAUSAS DE LA PROBLEMATICA DE· LOS REFUGIADOS SALVADO 

REÑOS. 

La crisis salvadoreña, es en parte, una manifestaci6n de la de

pendencia estructural que ha caracterizado a las formaciones socia 

les latinoamericanas. Estas, a pesar de sus especificidades tienen 

una historia común que arranca desde la época colonial, ya que las 

formas de producci6n que se implantaron en estos países los lleva

ron al sometimiento del modo de producci6n de los países dominan -

tes. 
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La sitllaclCn de "sub csarrol o y de)endencia" (2) en ue se e 

Guenira attnoam~rica en ypneral ; y El Sa vador en particular, es 

el rpsu 1 t 3. _ o ne 1 a i_n tegrac t( n de ~ us pconom'la al· 8sarrol o del 

sisb','1a capitalista mundial . 

En t:?se contexi-o se 8nlT,aL-Ca El Salvador , e n cuyo uesarrollo h ' s 

t6rico se oper6 a finales del siglo pa$ado una transformación en 

su economía y en la estruclura soc ' al que permitió , de cuerdo a 

las relaciones que se establecieron con los a ' ses ominantes , la 

consolidación de la dependencia , la que determinó el desarrollo 

subordinado ir[)ue sto y en beneficio de grupos minoritarios al in-

terior de la sociedad sa vadorefia . 

De esta fOlma El Salvador se integr6 al mercado mundial como 

un pais con una e-oDom ; agro-cx)ortadora , que requería de una es 

tructura ~xtens iva de tenencia de la tierra y de abundante fuerza 

de trrtbajo . 

Posteriormente, surgi6 en el país una incipiente industrializ~ 

ción para satisfacer las necesidades de un mercado l imitado , que 

era el resultado de ese esquema económico . 

(2) Por subdesarrollo y dependencia debe entenderse , la situación 
de algunos países ubicados dentro de una relación jerárquica 
establecida a travé s de ~a división internacional del trabajo , 
que determina que toda una serie de paises sean un a2~ndice 
de la economía de unos cuantos países centrales . Es decir , 
ser un pais subdesarrol ado , una formación social depanrli -
ente no significa vivir una etapa vivida por países desarro -
lIados . 
Dada Hirezi , Hécto r . La Economía de El Salvador y la Integra
ción Centroamericana . PrÍP1era Edicion . DCA Edi tOl-esT~f18 ~ San 
Sa-i"vador , -El- Salvador , C. A . Pág . 8 . 
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Paralela a esa situaci6n econ6mica ocurre la formaci6n de las 

clases sociales: "a) la clase dominante constituida por fraccio-

nes de acuerdo a sus diferentes funciones e intereses en la pro-

duccion cafetalera y que controla el poder político, b) en el 

sector rural encontramos a pequeños y medianos productores agrí-

colas, campesinos pobres en economia de subsistencia y que son 

la mayoría y quienes constituyen la reserva de mano de obra para 

la producci6n; y c) en el sector urbano poco desarrollado se con 

forma de diversos grupos sociales: una burguesia comercial y de 

servicios, artesanos, propietarios de pequeños talleres y además 

los operarios de esos mismos talleres, un incipiente proletaria-

do industrial y fabríl, de la construcción, del transporte, etc." (3) 

Esta clasificación de las clases, si bien es propia del auge 

de la economía cafetalera, marca desde el inicio la s pa r ación 

definitiva de las clases sociales(*) que presentaba desde enton-

ces un alto grado de polarización; en donde los grupos dominan -

tes son los propietarios de los medios de producción, como resu! 

tado de la concentración en pocas manos de la tierra y el capi -

tal. 

(3) Dada Hirezi, Héctor. Ob. Cit. Pág, 19. 

(*) La divisi6n de las clases en dominantes y domi~adas en El 
Salvador, como ya se seña16 con una economía basada en un mo 
delo agroexportador (cultivo y exportación del café), reque= 
ría de una estructura de tenencia y propiedad privada de la 
tierra en manos de una minoría a la cual se denomin6 oligar
quía, que constituy6 fundamentalmente la clase dominante y 
la cual de acuerdo al desarrollo hist6rico de la estructura 



Las relaciones de clase que s establecieron deben de ser en-

tendidas en el marco de las r 1 ~iones de dominación internacio-

nales, en donde la dominación económica hizo necesario el ejercl 

cio del poder político por parte de la clase dominante. 

En lo que se refiere a la clase dominada, dada la naturaleza 

del sistema productivo, ésta se había multiplicado, ya que dicho 

sistema era incapáz de absorver productivamente esa abundante 

fuerza de trabajo, obligando a grandes sectores, especialmente 

del área rural, a movilizarse a las zonas urbanas o fuera del p~ 

ís. En este período, el factor determinante para las migraciones 

que se producían en El Salvador, estuvo dado por situaciones ob-

jetivas concretas y que eran el resultado de esa economía depen-

diente básicamente de la agricultura. 

Dentro de esas migraciones, unas se operaban en determinadas 

épocas del año y eran una necesidad del sistema agro-exportador, 

en donde la recolección de las cosechas requería de la afluencia 

de mano de obra. 

económica salvadoreña y como parte del sistema capitalista se 
ha diversificado de acuerdo a sus propios intereses en varios 
sectores productivos: comercial, bancario, industrial, etc. 
pero que en definitiva responden al interés de la clase domi
nante. 
La clase dominada formada por varios sectores y que son la ma 
yoría, en el área rural integrada por campesinos pobres sin 
tierra o proletariado agrícola¡ en los sectores urbanos: sec
toresas~ariados, operarios de talleres, es decir, proletaria 
do industrial. Todos estos grupo s s on propietarios de su fuer 
za . de trabajo y se han mantenido en lucha constante contra li 
explotaci6n y opresi6n de la clase dominante. 

4 
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Otras movilizaciones estaban constituidas por muchos salvado

reños específicamente campesinos, que se trasladaban hacia las 

ciudades o hacia otros países, principalmente Honduras, en busca 

de mejores oportunidade s de vida. A consecuencia del esquema hi~ 

t6rico descrito se produjeron crisis estructurales económicas y 

políticas que afectaron en mayor medida a los sectores populares 

de limitados ingresos, quienes no encontrando salida a sus pro -

blemas en el país, se vieron obligados a emigrar. 

Esta movilidad de la población salvadoreña se vi6 agravada en 

los últimos años como resultado de la naturaleza de las clases y 

de sus relaciones de conflicto; ya que para el mantenimiento de 

la estructura econ6mica y las relaciones de dominaci6n, la clase 

que detentaba el poder lo hacía mediante expresiones políticas 

que se tradujeron en la sobreexplotaci6n de la mano de obra y en 

formas excesivamente rígidas de control del poder. 

Esta situaci6n conllev6 a una creciente polarizaci6n de las 

clases sociales, profundizándose el descontento de la clase domi 

nada, que se ha venido manifestando a lo largo del desarrollo 

hist6rico. Los diferentes sectores de la clase dominada, a pesar 

de que en determinados momentos de su lucha no han tenido la ca

pacidad de modifi c ar la estructura econ6mica y política, han da

do muestras de su insatisfacci6n actuando en las distintas coyu~ 

turas en las cuales los efectos s oc iales se han agudizado, preci 

samente, por el agravamiento de problemas e con6micos, puesto que 



6 

se ha imposibilitado el acceso a la tierra. 

Así se han efectuado algunos l e vantamientos,por ejemplo en 

1932 "se produjo en la zona occ idental del país (principal zona 

productora de café) un levantamiento de los sectores trabajado -

res rurales y algunos trabajadores urbanos; sin embargo, en este 

período la organización de estos sectores era débil y la rebe 

lión fue reprimida sangrientamente, dejando un saldo entre 20 y 

30 mil muertos aproximadamente y la legitimaci6n de la dictadura 

mi 1 i ta r" (4) . 

Es decir, que se ha advertido la capacidad de los sectores p~ 

pulares de buscar nuevas f ormas de organización y de lucha para 

el establecimiento de un sistema econ6mico que beneficiará a la 

mayoría. 

Esta situación, a su vez, provocó reacciones por parte de -la 

clase dominante, quien contando con el aparato de estado a su fa 

vor, han hecho de la represión e l mejor método para impedir o de 

tener las accione s de la clase trabajadora, determinando esa ac-

titud conservadora e intrans igente, el e mpeoramiento de las con-

diciones de vida y profundizando aún más las contradicciones de 

las clases sociales. 

(4) Torres Rivas, Edelberto. Interpretaci6n del Desarrollo Social 
Centroamericano. Tercera Edición. San José, Costa Rica. Edito 
rial Centroamericana. págs. 94 y 95. 
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sa r e alidad impue sta , ll evó a l os di s tintos s ec tores de l a 

clase dominada a emprende r diversas formas de lucha. Es así comb 

surgen en el país en la década d e l sete nta las distintas organi-

zaciones populares, se fortal ec i e r o n l o s partidos políticos o --

puestos al régime n, se f o rmaro n sindicato s de trabajadores bus -

cando perspectivas de cambio ; e s decir, que las nec e sidade s básl 

cas de la población ll evaro n a l a ume nto y part i cipac ión e n la l~ 

cha política a grande s sectore s, tanto en la ciudad como en el 

campo. 

Se comenzaron a f o rmar l a s distintas agrupaciones político-ml 
~ 

litares que a través del esque ma de la vía revo lucionaria a c en -

tuaron sus acciones, presionando a l gobierno para la realización 

de cambios estructurales. 

En los afios 1979-80 s e agravó la situación, ya que la respue~ 

ta a las presiones de la c l a s e trabajadora fue la intensifica --

ción de la represión. La violencia política se e xpandió en todo 

el país, es decir, que las c ontradiccione s de las clas e s socia -

les provocaron el conflic t o po lfico-militar que actualm n te vivi 

mos. 

Como resultado de esta situaci6n, se produjeron desplazamien-

tos masivos de salvadore fios que huye ron de la violencia y el te-

rror. Estas nuevas migrac i one s alcanzan cifras inso spe chadas, 

las cuales se ven incre mentadas por la c ontinuidad de l conflicto. 
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Al estudiar la crisis salvadoreña, se demuestra que las migr~ 

ciones internas e internacionales que se operaban eran el resul-

tado de condiciones objetivas; es decir, se debían a razones fun 

damentalmente económicas, derivadas d e l modelo productivo impue~ 

too Pero además es necesario señalar que estas condiciones obje-

tivas, determinaron el aparec imie nto de condicione s subj etivas, 

ya que se agudi~6 la lucha de clases generadora del conflic.~ 

el cual provocó el desplazamiertto de salvadoreños. 

Es necesario destacar que el desarrollo hist6rico y la actual 

problemática salvadoreña tienen una vinculaci6n directa con los 

Estados Unidos; por lo que es importante entender en el marco de 

la investigación, el papel de este país. 

El modelo econ6mico vige nte en El Salvado r, si es parte del 

sistema capitalista mundial ha g e ne rado su propia contradicci6n. 

"Contradicción que los Estados Unidos sue le confundir al d e jar 

de lado las causas estructurales que determinaron los actuales 

problemas y fundamentar su análisis de la situación en argumen -

tos tales como la penetraci6n del comunismo en el área" (5) • 

Es decir que la tendencia de la política norteamericana ha si 

do siempre la de aducir a factore s externos las causas de la ac-

tual crisis, para justificar su posición de dominaci6n. 

(5) En Busca de un Nuevo Proyecto Nacional. Revista Estudios Cen 
troamericanos, ECA. Marz o-Abril 1980, 377-378, año XXXV. Páij. 
156. 
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Así, la participación de l os Estados Unidos , juega un papel 

importante en los países centroamericanos, produciéndose un vuel 

co general en su política exter ior, después de l triunfo de la Re 

voluci6n Sandinista en Nicaragua en 1979, por lo que en cada una 

de las expresiones de crisis pongan de manifiesto sus intere s es 

en todos sus lineamientos. 

Es así corno se explica el análisis que con respecto a los re-

fugiados centroamericanos ha h echo la actual administración nor -

teamericana. Definiendo los problemas de los refugiados centroa-

mericanos en general en sus propios términos, considerándolos u-

na potencial amenaza para los Estados Unidos. 

Las causas que originaron la corriente de refugiados en el á-

rea la atribuyen a: "a) La represión del gobierno sandinista y G+

al terrorismo guerr~Le-~ en El Salvador" (6), justificando la i~ 

tervenci6n en el fenómeno estudiado a partir de que "Nicaragua 

es otro instrumento de la expansión soviética, un reto frontal a 

los Estados Unidos, más de 250.000 nicaraguenses han huído, si 

se permite a los sandinistas exportar su violencia son un peli -

. gro para los Estados Unidos y e xpandirán su revolución a centroa 

mérica" (7). En relación al caso específico salvadoreño se sos te-

(6) Paredes, Demetrio. Los Refugiados Centroamericanos, Causas 
Situación Actual. Rev ista ECA. Afio 393, 432-433. Noviembre 
1984. pág. 803 . 

(7)"Reagan, estados surenos para campos de refugiados". Diario 
El Mundo, 11 de Febrero de 1985. Pág. 3. 
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nía: "Ahora mismo en El Salvador la agresión apoyada por Cuba ha 

obligado a más de 400.000 hombres, mujeres y niños a abandonar 

sus hogares" (8) . 

Los problemas de refugiados e n la r e gión resultan a causa de 

los conflictos; pero la inge rencia norteamericana los agudiza po~ 

que para ellos: Es importante prevenir que el comunismo llegue al 

poder en centroamérica, puesto que ésto provocará una ola de inmi 

grantes hacia los Estados Unidos. La pérdida de El Salvador a los 

insurgentes marxistas induda blemente provocaría una movilización 

hacia el norte de refugiados, que sería más grande que nuestra ex 

periencia en el sureste de Asia" (9) • 

Esa interpretación de la problemática de los refugiados consti 

tuye un elemento más para justificar las acciones de la política 

exterior y se enmarca dentro de l proyecto de recuperación del co~ 

trol del área y para lo cual el gobierno de Hondura s se constitu-

ye en "el defensor de los intereses norteamericanos en la región" 

(10), realizando medidas en correspondencia a ese interés y que ~ 

fectan a los salvadoreños refugiados en ese país; y que además e~ 

tán en contra de los principios de Derecho Internacional que reg~ 

lan los aspectos sobre refugiados . 

(8) Paredes D. ab. Cit. Pág. 803. 

(9) Paredes, Dernetrio. La Reubicación de los Refugiados Salvadore 
ños en Honduras, un paso hacia la Intervenci6n. Revista ECA. 
429-430. Efectos de la Guerra en El Salvador. Año 39, Pág.517. 

(10) Roca D., Roberto y Aguilar Rubén. Volvemos a la Guerra Fría 
Implicaciones de la nue va política de Washington en el proce 
so salvadoreño. Revista ECA. Año 35, 377-378. Marzo-Abril 
1980. P ág. 231. 
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Para el desarrollo del terna se .estima necesa rio definir a 

quienes se considera como refug iado s , ya ue esta categoría de -

termina el objeto de estudio y tiene una acepción internaciona l

mente reconocida , tanto por el Alto Comis i onado de Naciones Uni

das para Refugiados, corno por las dem§s i nstitucione s interesa -

da s en la problem§tica . 

La Convención de 1951 sobre refugiados y e l Protoco lo sobre 

el Estatuto de Refugiados de 1967, son los instrumentos jurídi 

co s internacionales que definen el térmi no de Refugiado. Sin em

bargo , en ellos se establecen dispo sicione s que est§ n vincu ada s 

a determinadas situaciones, princi almen te relacionadas con lo s 

acontecimientos de Europa . La aparición de nuevas situaciones so 

bre refugiados hizo necesario modificar o ampliar esa s dispos i -

ciones para que sean aplicables a eso s "nuevos refugiados". En 

la actualidad existen instrumentos relativos a la materia y se 

tornan en cuenta nuevos fenómenos originados por situaciones de 

violencia o alte racione s del orden social que constituyen la cau 

sa de desplazamientos masivos de población . 

En el más reciente de esto s instrumentos la definición del 

término refugiado comprende a : " toda persona que a causa de una 

agresión, una ocupación o una dominaci6n extranjera , o aconteci

mientos que perturben el o rden público e n una parte o en la tot~ 

lidad de su paí s de origen, o del país de su nacionalidad está o 

bligada a abandonar su reside ncia habitual , para buscar refugio 
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en otro lugar de su país de origen 0 del de su naclonalidad" (11) . 

Se adopta esta definición que tiene en cuenta situaciones ob-

jetivas en el país de origen de la persona, por lo que es opera-

tivamente válida de acuerdo al proceso salvadoreño, ya que las 

personas han huído de su país porque su vida, seguridad o liber-

tad han sido amenazadas por la violencia generalizada. 

La Declaraci6n de Cartagena de 1984 sobre refugiados, documen 

to elaborado con el fin de regular la protecci6n internacional 

de los refugiados en América Central, e stableció que con la exp~ 

riencia de la afluencia masiva de refugiados centroame ricanos, 

procedía tomar en consideraci6n la definición establecida por la 

Organizaci6n de la Unidad Africana, ya que se adecúa a los acon-

tecimientos del área. 

Sin embargo, es necesario dejar establecido que en los países 

centroamericanos, no se les ha dado a todos la calidad legal de 

refugiados. Es decir, dentro de la categoría global de refugia -

dos se encuentran diferentes grupos: "a) los refugiados caneen -

trados: que son aquellos que se encuentran ubicados en lugares 

restringidos, bajo la ayuda y protecci6n de alguna institución" (12) 

(11) Definici6n adoptada por la Organizaci6n de la Unidad Africa 
na, O.U.A. en 1969. Tomado de:Manual de Procedimientos y 
Criterios para Determinar la Condición de Refugiado. Gine -
bra, Suiza. Septiembre 1979. Pág. 7. 

(12) Informe Preliminar sobre Desplazados y Refugiados. Institu
to de Investigaciones de la Universidad Centroamericana Jo
sé Sime6n Cañas. Junio 1985. Pág. 5. 



"b) refugiados dispersos: s on aquellos que se encuentran sin las 

restricciones y cobertura de los concentrados, y que se mantie -

nen en los países receptore s por su propia cuenta, carecen de 

protección, permanecen en situación ilegal e incluso clandesti -

na,,(13). 

13 

Estas diferencias derivan de la carencia de una situación l e -

gal suficientemente adecuada y obviamente expresan, por una par-

te, las repercusiones del f e nómeno en los países receptores; y 

por otra, demuestran que a p e sar de los esfuerzos de los organi~ 

mas internacionales y específicamente ACNUR, e independientemen-

te de convenios o de compromisos asumidos por l o s estados miem -

bros de las Naciones Unidas, si no existe una "voluntad política 

real y específica" por parte de los estados, no se puede asegu -

rar la plena protección de los refugiados. 

Los países centroame ricanos han dado diferentes respuestas a 

los problemas de refugiado s salvadoreños, las cuales se sinteti-

zan en las políticas de sus gobiernos y que también se desarro -

llan en la presente investigación. 

(13) Informe del Secretariado Episcopal de Centroamérica, SEDAC. 
Hay más de un Millón de Desplazados en Centroamérica. Tegu
cigalpa, Honduras. Febre ro 1985. Pág. 2. 



CAPITULO II 

AGUDIZACION DE LA CRISIS EN EL SALVADOR UN FACTOR DETERMINANTE 

EN LAS MIGRACIONES DE PERSONAS . 
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En el presente capítulo quedarán planteados los antecedentes 

y las causas que dieron lugar al aparecimiento de refugiad?s sal 

vadoreños. Se hará una breve descripción de l a crisis salvadore

ña que 1 ev6 a la agudizaci6n de las contradicciones entre las 

clases y al estallido del conflicto político-militar que ha trai 

do como resultado la problemática de los refugiados salvadoreños. 

11 .1 Situaci6n Socioecon6mica y Política de El Salvador . 1960-

1970 . 

A finales de la década del sesenta y principios de la década 

del setenta , el sistema político v igente en El Salvador era rela 

tivamente estable , porque contaba con un instrumento básico para 

su mantenimiento , caracterizado por procesos electorales en los 

cuales había ~ici~cim de las diferentes expresiones políticas 

de los intereses de los sectores dominante s. 

El accionar de los sectores populares giraba alrededor de ese 

juego polí tico prevaleciente, a pesar de que las condiciones de 

vida de las mayoría s y sobre todo del campesinado habían empeor~ 

do. 
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La crisis económica en qu e e ntró el mo delo inte gracionista d e 

centroamérica, provocó jornadas de lucha reivindicativas, vislum 

brándose esfuerzos campesinos para organizarse , estimulando la 

formaci6n de movimientos que lucharon por una justa distribuci6n 

de la tierra, mejores salarios y condiciones de vida digna. Ade -

más hicieron sentir su presencia nuevos agrupamientos de fuerzas 

sociales tales como: los sindicatos industriales, la Asociación 

Nacional de Educadores, incrementando sus acciones con el objeti 

vo de obtener dichas mejoras. 

Sin embargo, estas jorna das de lucha r e ivindi cativa no eran 

lo suficientemente fuertes para dese stabilizar el sistema. 

La situaci6n: "En estos año s que se gestaba la crisis en el 

interior de la sociedad, si bien el signo de la adversidad marca 

ba el accionar de las clases dominadas, no .hubo ni conformismo 

ni componenda. Las huelgas que se desbordaron como movimientos 

nacionales (por ejemplo las huelgas de ANDES en 1968 y 1972) son 

una prueba de que no se asiste a una inmovilidad total. 

Durante ese tiempo los sectores dominados sólo ocasionalmente 

pusieron a prueba el poder burgués. Los movimientos de protesta 

social se quedaron al límite de la amenaza". (14) 

(14) Torres Rivas, Edelberto. Crisis del Poder en Centroamérica. 
Editorial Universitaria Centroamericana. EDUCA 1981. Pág. 
59. 
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Esta situación provoc6 que al interior del bloque en el poder , 

participaran únicamente la gran burguesía y algunos sectores de 

la mediana y pequeña burguesía, además del ejército . No hubo ver 

dadero acceso del pueblo al poder . 

Los gobiernos establecidos en ese período habían instrurnenta-

lizado las instituciones. del Estado y particularmente a la Fuer

za Armada con la ayuda financiera de los Estados unidos(*) para 

hacer frente a las presiones sociales que se hacían sentir y pa-

ra ase gurar la continuidad del sist~ma mediante la manipulaci6n 

de los procesos electorales y del fraude, impidiendo el libre 

juego democrático y trascendiendo el orden jurídico-político en 

beneficio' de grupos minoritarios. 

Hasta ese período, los desplazamientos de personas que se pr~ 

dujeron en el país, estuvieron constituidos básicamente por grag 

des sectore s del campo que estacionariamente se movilizaban a 0-

tras zonas en las épocas de recolección de alguno de los princi

pales productos de exportación : café , algodón y caña de azúcar. 

(*) La modernización del ejército se enmarcó dentro de los pla -
nes de "modernización" de los ejércitos de América Latina en 
general, despué s del triunfo de la Revolución Cubana . Se re
cibió ayuda financiera para armas , equipo, etc . y entrena -
miento de oficiales y personal militar para la guerra de con 
trainsurgencia . Para este período los préstamos militares de 
Estados Unidos para El Salvador totalizaron $4.3 millones y 
$2 . 9 se gastaron en entrenamiento militar . Dato tomado de : 
Anderson , Thomas, El Salvador 1932, Los Sucesos Políticos. 
Traducción de Juan M. Castellanos . San José. EDUCA, 1976. 
Pág. 234. Citando un Informe del Departamento de Defensa de 
los Estados Unidos . Agencia para la Seguridad y Defensa . 

1969. 
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Es decir, que las migraciones eran el resultado del sistema eco-

nómico impuesto, en donde el modelo productivo hizo nec e saria u-

na profunda transformación de tenencia de la tierra, ya que la 

producción primordialmente cafe talera, da da su propia naturaleza, 

requería para su funcionamien t o de pro piedade s ext e nsas de ti e -

rra y además creó la necesidad de fuerza de trabajo sin ninguna 

calificación para su cultivo y recolección. 

El sistema productivo conllevó a que la mayoría de la pobla -

ción careciera de la tierra, medio básico de la producción, y 

creó las condiciones para el surgimiento y ampliaci6n de mano de 

obra. Los problemas de de s empleo fueron e ntonces una consecuen -

cia del modelo de producción agro-exportador, ya que no se podía 

absorver a grandes masas que en la mayor parte del año se mante-

nían desocupadas y en una profunda miseria. Era precisamente en 

el período de la recolección de la cosecha en que se movilizaban 

hacia los centros de cultivo. 

Por otra parte, el crecimiento demográfico acelerado en El 

Salvador, que para ese período era de "3.8% al año, la densidad 

de la población era superior a 380 personas po r milla cuadrada" !15) 

la estrechez del territorio; contribuyeron a agudizar los probl~ 

mas que pade~ían los habitantes de l área rural y dieron lugar a 

(15) Bodenheimer, Susanne Jonas. El Mercado Común y la Ayuda Nor 
teamericana. La Inversión Extranjera en Ce ntroamérica. Pri
MERA Edición. Editorial EDUCA. 1975. Pág. 108. 
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la aflueDcia progresiva de campesinos a las ZODas urbanas en bus 

ca de mayores oportunidades de t r abajo y vivienda. Además de mu-

chos otros que s e trasladaron al extranjero, s obre todo hacia 

Honduras. Esta migración se vió agravada por los siguientes fac-

t a r e s: la proximidad g eográfica, el reducido costo del transpor-

te t e rre stre y además por la c onvenienc ia de los grupos dominan-

tes de tener un escape al problema demográfico en constante au -

mento y que en determinado momento constituiría un p r oblema para 

el sistema¡ en tanto que la gran cantidad de población presiona-

ría por una reforma agraria y por el derecho a un empleo, y era 

d esde entonce s la raíz de tensione s potenc i almente explosivas. 

En referencia a esa situación "la clase dominante salvadoreña 

(especialmente los terratenientes) han insistido en la necesidad 

de una válvula de escape, una salida para la enorme masa de cam-

pesinos sin tierra y desempleados urbanos mediante la migración 

a los países centroamer icanos. Tras el principio retórico de "I! 

bertad de movimiento a los trabajadores", pues, hay un intento 

de la élite salvadoreña para asegurar una solución regional al 

probleua salvado reño, y evitar la necesidad de una reforma agra~ 

ria en 
.1 flh) el pals". ,--, 

Las migraciones d e salvadore ño s eran pues el resultado y una 

(16) lb. Id. Pág. 109. 



expresi6n de las contradicciones inherentes al " desarrollo" de 

la economía. 

Las migraciones poblacionales de esa époc a se pueden resumir 

en los siguientes términos : "El Salvador que es un país en el 

que tradicionalmente se han dado fuertes c or rientes migra t orias 

tanto estacionales como permanentes; la estrechez de su territo-

rio, la gran densidad de poblaci6n incrementada por una elevada 

tasa de natalidad, la introducci6n de método s intensivo s de capi 

tal y reductores de fuerza de trabajo en el agro han intensifica 

do el proceso de descampesinizaci6n-proletarizaci6n; el desem --

pleo masivo con todas sus consecuencias ha obligado a gran parte 

de la poblaci6n e xcedentaria a buscar medio s de subsistencia com 

plementarios en los perío dos de cosechas, o fuentes de trabajo 

permanentes en otros núcleos poblacionales, especialmente urba -

nos , así como en el e x tranjero". (17) 

Por otra parte, a finales de la década del sesenta se produjo 

la expulsi6n de Honduras de miles de salvado reño s. "Alrededor de 
.". 

11.000 de los aproximadamente 300.000 salvadoreño s que vivían en 

territorio hondureño 
f1 ¡:¡, 

fueron expulsados" \~-, i muchos de l os cua -

les ocupaban tierras estatales, y teniendo en cuenta que el go -

bierno hondureño ya enfrentaba tensione s s ocia les a nivel inter-

(17) Montes, Segundo. El Agro Salvadoreño 1973-1980. Universidad 
Centroamericana José Sime6n Cañas. San Salvado r 1980. Cita
do en el Informe sobre Desplazados y Refugiados. DCA 1985. 
Pág. 19. 

(18) Bodenheimer, S. Ob. Cit. Pág. 107. 
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no por las presiones de una r eforma agraria, y además porque el 

pro blema del desempleo e n ese país había empeorado. As í mismo , al 

gunos grupos nacionalistas(*) c on sideraban que muchos salvadore -

ño s desplazaban a l o s hondureños. A ese ti po de argumentos obede 

ció la negativa del gobierno de Honduras en l os inicios de 1969, 

a renovar un convenio bilateral qUe regulaba la migración de sal 

vadoreños y constituyó el principio de los acontecimie ntos que 

condujeron a la expulsión de éstos de aquel país. (**) 

Estas migraciones de salvadoreños a Honduras y las consecuen-

cia s anteriorme nte descritas, demuestran una vez más que los mi-

les de salvadoreños buscaban r eso lver por sí mismos sus proble -

mas económicos. 

(*) Grupos Nacionalistas: Se refiere básicamente a la élite te -
rrateniente hondureña, quienes consideraban que las tierras 
estatales eran suficientes para realizar una reforma agraria 
en Honduras, la cual debía de beneficiar a los hondureños, 
puesto que muchas de esas tierras habían sido ocupadas por 
inmigrantes salvadoreños. De esta circunstancia derivan las 
presiones de esos grupos que condujeron a la deportación de 
salvadoreños. 

(** ) A partir de los sucesos ocurridos entre El Salvador y Hondu 
ras en 1969 y que algunos han denominado "Guerra del Fútbol", 
que provocaron disturbios en Honduras y la expulsión de sal
vadoreños que vivían en ese paísi además al rompimiento de 
relacione s entre ambos países y a la preparación de sus fuer 
zas armadas, desencadenándose el conflicto bélico y disipan= 
do con este hecho las verdaderas causas de la gUerra, tales 
corno las condiciones estructurales nacionales y las contra -
diccio nes al inter ior del Merc ado Común Centroamericano. 
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11.2 Intens ificaci6n de Acciones Po li ticas y Militdr e s que Provo 

caron las Mi grac i ones Masivas de Salvadore fios. 

Las relaciones de dominaci6n ya sefialadas se c omp lementaban 

c on e l ejercic i o del poder pol itico por parte de la clase domi -

nante ; sin embargo, en los afio s s ubsiguientes se operaron caIT~i-

os po líticos al inte rior de l a sociedad s a l vadorefia. En ese sen-

tido , los partidos po líticos tradicionales, l egalizado s o no, h~ 

bían entrado en desgaste en t o rno al pro blema del acceso al po -

der y la manera de interpre t ar y solucionar la problemática na -

cional. Las divisiones que s e dieron a nivel interno en cada uno 

de esto s part ido s c ontribuy6 a la integraci6n de las primera s o~ 

ganizaciones po litico-militares . Espe cificamente, de las contra-

diccione s que s e dan al inte rior del Partido Comunista de El Sal 

vador , P.C.S., nac en las F.P.L. Asímismo, grupos rad i calizados 

de la Democrac ia Cri stiana pasan a engrosar las filas de organi-

zac ione s armadas. Es en los primeros a fios de la década del seten 

ta donde s e c o n fo rman las organizaciones Ejérc ito Revolucionario 

del Pueblo , E.R.P., Fuerz a s Arma das de la Resistencia Nacional, 

F . A. R. N. Y poster i ormen t e el Partido Revolucionario de l o s Traba 

jado r es Centroameri canos, P . R.T.C ., qui enes a f inales de la déca 

da f o r man alianza c o n las Fuerzas Populares de Liberaci6 n "Fara-

bundo Martí", F.P.L. y c on el Partido Comun i sta de El Salvado r, 

P.C.S., para integrarse como F. H.L. N.¡ que ahora dirige la lu -

cha armada e n El Salvador . 

'
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Paralelamente, la falta de credibilidad de los secto res popu

l ares en las elecciones c omo un medio para alcanzar el poder era 

ascendente; dado que en diversas ocasiones las clases dominan -

t es con el apoyo de l ejérc ito irrespetaban las consultas popula

res. Por ejemplo , en las elecciones de Marzo de 1972, participa

r o n diversas fuerzas sociales formando una coalición llamada U -

nión Nacional Opositora, UNO, la cual, alcanzó el triunfo en las 

u rnas . sin embargo, se le arrebató al electorado s u victoria y 

resultó electo Presidente el candidato del Partido Oficial, PCN, 

en una votación al interior de la Asamblea Legislativa. Por lo 

que en los sectores populares aumentaba la incredibilidad en las 

elecciones como medio de reproducción del sistema; y de aquí en 

adelante se detereoraría continuamente. 

La creciente deslegitimación del poder, llevó a una pérdida 

del dominio sobre los sectores populares, lo que determinaba la 

necesidad de ejercer un mayor control sobre la población. Para ~ 

110 se contaba con el ejército, la policía, la guardia nacional 

y se form6 además una organización paramilitar campesina llamada 

Organización Democrá t ica Nacionalista éO RDEN ). 

La clase dominante c onsideró las nuevas f ormas de lucha como 

desobediencia popular en donde la autoridad ya no se respetaba, 

el poder se debilitaba y estaba desacreditado; por l o que recu -

rren a la represión, a la fuerza física y a la utilización de la 

violencia como método de contención. 

22 
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Las fuerzas armada s efec tuaro n operativos caracterizados por 

su elevado saldo de victimas , invadieron poblados, cantones y a~ 

plias zonas rurales. Es asi c omo en Noviembre de 1974 el ejérci-

to penetró en La Cayetana (Departamento de La Paz) y Tres Cal les 

(Chalatenango). Se prcdujeron detenciones, asesinatos, se perse-

guia a toda persona s o specho sa de apoyar a las organizaciones p~ 

pulares que luchaban por reivindicaciones, especialmente a l os 

trabajado res del campo . 

La represión estuvo encaminada a impedir la organización de 

las masas. "Hubo numeroso s muertos y muchos más desaparecidos y 

los grupos paramilitares persiguieron a todas aquella s personas 

que se oponian al gobierno" . (19) 

Se originaron desde entonces las movilizaciones de los habi -

tantes de esos lugares a pueblos vecinos. Estos desplazamientos 

por darse al interior de las mismas poblaciones no fueron perci-

bido s por la mayoria, ni fueron objeto d e preocupación en el res 

t o del pais. 

A nive l interno se habian conformado ya los elementos de la 

crisis politica a través de dos vertientes: Por una parte la fal 

ta de credibilidad en los procesos electorales, por otra, la or-

ganización y lucha de los movimientos populares llevaron al au -

~ento y participación de grande s sectores t anto en la ciudad co-

(19) Polémica Internacional. FAPU. Lo que el Pueblo debe saber 
sobre ORDEN. San Salvador, Febrero 1980. Pág . 28. 



mo en el campo, y que encontraron su contraparte en las fuerzas 

del gobierno, las cuales habían llegado a un ~ayor endurecimien-

to del c ontrol político para contrarrestar la creciente insatis-

facción popular. 

La r epres ión se convirtió en el método por excelencia del gr~ 

po dominante dentro del bloque en el poder, y fue ejercida por 

las organizaciones paramilitares(*) que para ese fin se habían 

f ormado . 

En el año de 1976, el gobierno presidido por el Coronel Artu

ro Armando Molina, propuso un plam de reforma agraria para pres-

tar atenci6n a l os signos de descontento social¡ pero esto prov~ 

c6 reacciones especialmente en los terratenientes, quienes orga-

nizan el Frente Agrícola de l a Región Oriental (FARO). Los gru -

pos dominantes que ejercían el poder en forma ilimitada presion~ 

ron al gobierno y el Presidente Molina t uvo que desistir a la 

realización del plan. Es d ec ir, la práctica demo stró la imposibi 

lidad de efectuar la reforma agraria porque i mplicaba el rompi -

miento del sistema de tenencia de la tierra, y esta situación e~ 

taba más allá del límite político, la oligarquía terrateniente 

no l o permitió. 

24 

(*) Organizaciones Paramilitares: Eran grupos formados por algu
nos elementos del ejército y campesinos organizados en ORDEN, 
ünién Guerrera Blanca, etc. y que desatan una fuerte repre -
sión sGbre todo en el campo, fueron llamados también Escuadro 
nes de la Muerte. 
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En ese mismo período y dentro del programa de transformación 

nacional, el gobierno realizó el proyecto hidroeléctrico del Ce-

rrón Grande, para l o cual, l os propietarios de las tierras afec-

tadas tenían que desalojarlas. "Algunos de ellos pertenecientes 

a los grupos oligárquicos t erratenientes fueron indemnizados por 

el gobierno; pero l os grupos campesinos, pequeños propietarios y 

trabajadores casi en su mayoría no recibieron nada y por el con

trario tuvieron que trasladarse a otras zonas del país" (20) cons 

tituyendo un nuevo grupo de desplazados. 

El deterioro del sistema prevaleciente se había profundizado 

25 

corno r esultado de diversos factores: la conducta de la clase do-

minan te y el creciente movimiento popular. 

Los años siguientes se caracterizaron por hechos de represión 

sin precedente s "se violaban l os derechos humanos, hubo una se -

cuela de asesinatos políticos, e x ilio de l íderes políticos" (21) 

La actividad de los grupos insurgentes era creciente y el go-

bierno del General Carlos Humberto Romero se enfrentaba a un ace 

lerado agravamiento político y social a l o cual dió corno respue~ 

ta el aumento de la represión y que se legitimó con la aproba --

(20) Armstrong, Roberto y Rubins, Janet. El Salvador el Rostro 
d e la Revolución. UCA, Editores. Primera Edición en Espanol. 
San Salvador, .Pág. 88. 

(21') Aguirre Juárez, Juan Franc i sco . La In tervención de Estados 
Unidos en El Salvador. Tésis para optar al grado de Licen -
ciado en Relaciones Internacionales. San Salvador. J unio 
19 83. Pág. 60. 



ci6n de la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público en 1977. 

A nivel internacional se puso en evidencia la crisis salvad~ 

reña, continuamente se denunciaban las v i olaciones a los de re -

cho s humanos . Por otra parte , al interior del Departamento de 

Estado de l os Estados Unidos, se planteaba la necesidad de pre-

sionar al r égimen salvadoreño hacia una apertura democrática y 

a l a c onveniencia de efectuar reformas; sin embargo, aprob6 un 

préstamo de "90 millones de d61ares" (22) al gobierno salvadore-

ño, el cual era justificado por el embajador de Estado s Unidos 

al sostener "Creemos que cualquier gobierno tiene pleno derecho 

y obligac i6n de emplear todos l os medios legales para combatir 

el terrorismo" (23). Es decir, que el gobierno norteamericano es 

taba estrechamente vinculado y brindando apoyo a la p o lítica se 

guida por el gobierno salvadoreño . 

Un nuevo e i mportante elemento vino a influir en la agudiza-

ci6n de la crisis, l a llegada de los sandinistas al poder en Ni 
--------

caragua en Julio de 1979, provocando rápidos efectos en la con-

frontac ión armada en El Salvador, polarizándose las fuerzas en 

pugna . Se produjo un nuevo esfuerzo de recompo sici6n del siste-

ma pol í tico, ya que s e visualizaba y era inminente un desenlace 

inadecuado a los intereses de l os grupos dominantes . 

. (22) Armstrong, R. Ob. Cit. Pág. 96. 

(23) Armstrong, R. Ob. Cit. Pág. 97. 
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Ante esta situación algunos sectores del gobierno de los Es-

tados Unidos advertían: "O se espera el resultado de la cercana 

confron tación entre las extremas ~zquierda y derecha, o se inter 

viene más abiertamente en un esfuerzo por impulsar una s oluc ión 

c entri sta" (24) . 

En ese sentido, el 15 de Octubre de 1979 un sector del ejérci 

t o realizó un golpe de estado en El Salvador , y en la proclama 

promulgada por los militares que participaron en dicho movimien-

t o , plantearon la neces idad de llegar a un concenso nacional que 

permitiera una salida democrática al país. Se integró una Junta 

de Gobierno en la cual estuvieron representado s los diferentes 

partidos políticos y la s distintas fuerzas sociales, pero poste-

riormente esta Junta se desintegró, y fue la lucha popular uno 

de los principales elemento s que la llevaron a su desarticula -

c ión (*) • 

(2 4) Riding, Alan. Estados Unidos debe considerar con prudencia 
c omo actuar en El Salvado r después de la rebelión en Nicara 
gua. Periódico New York Times, 17 de Sep tiembre de 1979. 

(*) En esta Junta de Gobierno hubo r eprese ntación de elementos 
del Movimiento Nacional Revolucionario , MNR, y de la Unión 
Democrática Naci~nalista, UDN, así como por miembros de la 
Democracia Cristiana y un sector del ejército. La Junta se 
desintegró, y las luchas populares contribuyeron a agudizar 
l as contradicciones secundarias que se dieron al interior 
de ese grupo de poder; puesto que era de naturaleza ambigua, 
ya que sus representantes proponían un programa reformista, 
poner fin a la vio lenc ia y garantizar los derechos humanos; 
y aparejado a t odas esas intenciones las fuerzas de s eguri
dad siguieron persiguiendo y t ratando con dure za a las orga 
nizaciones populares. Esta situación llevó a una pérdida de 
legitimidad a esa Junta, ya que no tenía el control efecti
vo, provocando su desarticulación. 



La culminación del proceso dedet~ioro se produjo en 1980, al 

gunos sectores de la clase dominante e staban confundido s, muchos 

abandonaron el país y fue la Democ r acia Cris tiana c on un s ec tor 

del ejército quienes asumieron el gobierno . Esto determinó un 

fuerte ascenso del movimiento popular. 

La nueva Junta propuso que efectuaría re formas , para las cua-

l es el gobierno norteamericano proporcionaría los recurso s finan 

cieros e incrementaría la a y uda militar. 

El gobierno r ec ién establecido tomó l a decisión política de 

realizar medidas c omo las siguientes: "a) Una reforma agraria i~ 

tegral que beneficiara directamen te al campesinado, b) Agilizar 

l a n acionali zac ión del c ome rcio exterior y c) Nacional iza r la 

banca para conseguir beneficio s s oc iales del crédito y el aho 

rr ,,(25) o • 

Estas reformas económicas serían la base fundamental del pro-

c eso reformista , p ue sto que redundaría en cambios po líticos y s~ 

ciales de acue rdo a l os principios de la Democracia Cristiana . 

Efectuar un proceso de reforma agraria en El Salvador i mp licaba 

romper con el rígido esquema de opresión i mpue s to y derivado de 

l a forma de propiedad, tenencia de la tierra y dependencia de la 

economía a la activ idad agríco la, la cual había determinado rel~ 

(25) La Verdad en El Salvador . I nstituto Salvadoreño de Estudios 
Polí ticos y Sociales. San Salvador. Noviewbre de 19 80 . Pág. 
85. 
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ciones sociales ancestra les originales qüe llevaron a la agudiz~ 

ción de la situación política. No obstante, la . práctica ha demos 

trado la impos ibilidad de rea l i zar de una manera realmente efec

tiva tales proyectos. 

Al mismo tiempo que s e hablaba de reformas, las fuerz as del e 

jército y grupos paramilitares de derecha desataron una fuerte 

represión contra l as organizaciones y el puebloengeneral. 

El impacto provocado por el anuncio del decreto de reforma a

grar ia, produjo s e rios efectos especialmente en el área rural, 

ya que estuvo acompañado del establecimiento del estado de sitio 

para el desarrollo de la primera fase. Tropas del ej érc ito fue -

ron enviadas al campo a ocupar las propiedades expropiadas, las 

cuales pasarían luego a entregarse a asoc iaciones cooperativas y 

estarían bajo la supervisión del Instituto Salvadoreño de Trans

f ormación Agrar ia, ISTA. 

Con estas medidas se trataba de neutralizar al movimien to r e 

volucionario, tenían un propósito político; y la c ons iguiente mi 

litarización del t e rr itorio y el incremento de las acciones arma 

das lo confirmaron. 

"La refo rma agraria realizada por .el gobierno , presenta a lgu

no s defectos, no s e han t ocado las prop iedade s entre 100 y 50 0 

hectáreas , l a burocracia g ubernamental ha tenido s erias dif icul

t ades en el manejo de la l og ística , l a entrega de títulos de pr~ 
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piedad ha sido insuficiente, está por verse si la reforma ha sido 

realmente distribuitiva o una función de c ontra insurgenc ia. 

La promulgación de la reforma, marcó un hito en el área rural 

cuando la derecha paramilitar decidió actuar por su cuenta para 

frustrar el programa de r eformas . El nuevo brote de violencia a- -

fect6 directamente a los funcionario s del ISTA y a l os campesinos 

beneficiarios de la reforma" (26) . 

Como consecuencia de la repres i6n y la vio lencia se producen u 

na vez más l os desplazamientos de sa lvadoreño s. 

" Des de principios de 1980, se da una mayor represión en las 

ciudades y en el campo, con altísimas tasas de asesinatos, desap~ 

recimientos en casi todo el territorio y especialmente en"lugares 

bien de finidos" (*) para infundir el terror" (27) . 

Esta situación llevó a muchas personas a salir del país cruzan 

do la frontera por diversas vías en f orma clandestina, o bajo al-

guna protecci6n. Esta movilizaci6n estuvo constituida básicamente 

(26) Baloyra, Enrique. El Salvador en Transición. Primera Edición 
en Español . UCA Editores. San Salvador . Traducción Márgara 
Simán. Co lección DEBATE. 1 984. Pág. 82. 

(27) I nstituto de Investigaciones de la UCA. Ob. Cit. Pág. 82. 

(*) La represión en lugares definido s se r efiere a determinadas 
zonas del país en las cuales las organizaciones populares ha 
bían desarrollado un trabajo más fuer te , ya que se produje = 
ron ocupaciones de tierras po r parte de los campesinos en A
guilares, El Paisna l, San Vicente , etc.; por lo que las ope
raciones militares que se dieron en ese período y la repre -
sión fueron más intensas, se asesin6, se destruyeron casas y 
cosechas . 
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por dirigentes políticos, estudiantiles, sindicales, etc. que tu-

vieron que abando nar el t erritorio nacional por temor a la repre-

sión y per secución . Estos emigrantes f orman parte de l os primeros 

grupos de r efugiados que se fue r on a otros países especialmente 

l os centroamericanos. 

"El pr ime r informe sobre población desplazada en El Salvador 

se recibió del Municipio Las Vue lta s, Chalatenangoi se refugiaron 

unas 2.000 personas en l o s cantones circunvecinos . En un informe 

de Cruz Verde decían haber atendido a grupos de desplazados en H~ 

cienda La Bermuda de Suchitoto. El 7 de Marzo de 19 80 , dos días 

después de aprobado el decreto de reforma agraria, c omienzan a 

llegar l os primeros desplazados a San Salvador. En Julio de 19 82 

ya habían 16.343 desplazados en los Departamen tos de Chalatenan -

g"O , Morazán y Cabañas, llegando en Septiernbre "de 1 982 a 248. 743" ~2 8 ) 

El proceso de r eforma agraria tenía serias i mperfecc i o nes 

pues l os beneficiarios de las tierras eran generalmente simpati -

zantes de l gobierno, sirvió s ob r e todo de cobertura a la repre --

sión. Se incrementó la persecución de personas tal c omo lo demue~ 

tran las cifras anterior mente descritas, abandonando sus l ugares 

de origen o res i dencia hacia zonas más seguras o huyen buscando 

la frontera para poder salvar sus vidas. 

(28) Acherando, Luis y Otros. Boletín de Ps icología, Año 11. Ju -
lio -Septiembre 1983 . Intro ducción a l Problema de los Despla
zados. Departamento de Psicología. Universidad Centroamerica 
na, UCA. Pág ~ 4. 



En esta aproximación se demuestra el proceS8 histórico de 

transformaciones s ociales , políticas y econ6micas reflejo de l as 

contradicciones del sistema , y en qué forma han causado los des-

plazamientos de población salvadoreña a otros países Con los con 

siguientes problemas sociales. 

La crisis en El Salvador se agravó, la guerra se generalizó 

en casi t odo el t erritorio nacional. 

A principios de 1981, las diversas organizaciones de izquier-

da agrupadas en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Na-

cional, F. M.L .N., lanzan la "ofens iva general". Se produjeron t~ 

mas en diferentes poblaciones, se atacaron los cuarteles inten -

tando coordinar acciones a nivel nacional. Este acontecimiento 

marcó el r ecrudecimiento de la guerra. 

La migración de salvadoreños adquirió una gran magnitud, la 

creciente movilidad de personas traspasó el áIT~ito nacional y se 

convirtió en problema a nivel del área. 

El FMLN realizó acciones mi litares c ontra las fuerzas guberna-

mentales , de hostigamiento a l os miembros de las organizaciones 

paramilitares, s i mpatizantes del gobierno o elementos de la De -

fensa Civil(*). La instituc ión armada por s u parte inició la gu~ 

rra de exterminio y persecución a l os grupos guerrilleros, c ola-

boradores o parientes de personas organizadas, ya que eran un p~ 

ligro para el sistema. Se generaron más migraciones, ya que mu-

(* ) Defensa Civil : Grupos de hombres generalmente campesinos que 
se organizaron en las distintas poblaciones y a quienes se 
les proporcionó armas por parte del ejército. 
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chas personas fueron evacuadas de cierta s zonas por el ejército 

para poder realizar c o n más libertad sus acciones contrains urge~ 

tes, y huían por el t emor a la vio lencia y por la s operaciones 

militares. 

Po r otra parte , el cambio de la administraci6n norteamericana 

incidi6 en el agravamiento de l conflicto . Reagan antes de su lle 

gada al gobierno de l os Estados Unidos, planteaba corno línea cen 

tral de soluci6n al problema centroame r icano la vía bélica. S i 

bien es cierto que para entonces no contaba c o n un proyecto esp~ 

cífico para el área, ya se estaba conformando una línea militar 

aun cuando no contara con todos los elementos de la política ex

t erior para estructurar un plan concreto. 

Dentro de ese marco se envía más ayuda militar al gobierno 

salvadoreño y llegan asesores entrenados en contrainsurgenc ia. 

Esto s acontecimientos condujeron a una creciente participaci6n 

no rteame ricana que profundizó el conflicto y consecuentemente 

sus efectos. "La contrainsurgencia signi f ica una guerra c ontra 

el pueblo, y las táct icas del ejércit6 s o n diseñadas de a cuerdo 

a ese propósito, ll egando al e xterminio de la población si n dis

tinguir entre l as guerrillas armadas y el campesinado en general; 

y que ha traído c orno r e sultado la despoblación de áreas enteras. 

Muchos poblados han sido abandonados , es to explica la gran canti 
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dad de refugiados salvadoreños en los países vecinos" ( 29) . 

Es decir, se intensificó la guerra c o n nuevas estrategias, con 

métodos sofisticados. En las zo nas conflictivas se realizaron me-

didas que afectaron a la población civil, que se vió obligada a 

abandonar esos lugares por temor a la violencia indiscriminada, 

por las violaciones a los derecho s humanos, al derecho de la pro-

piedad, derecho al trabajo, etc. 

Las organizaciones pOlítico- militares de izquierda por su par -

te aumentaron sus acciones provocando nuevas corrientes de refu -

giados. 

Las causas que propiciaron las migraciones masivas de salvado-

reños, s e pueden resumir de la siguiente manera: "1) Represión di 

recta por parte de los militares y los escuadro nes de la muerte, 

2) Operaciones de contrainsurgencia r ealizadas por la fuerza arma 

da, incluyendo bombardeos c ontra la p oblación civil, 3) Temor ge-

n e ralizado a causa del conflicto militar entre el ejército y la 

guerrilla y 4) Reclutamiento forzoso u otras acciones militares 

de la guerrilla" (30) . 

(29) Armstro ng , R. Ob. cit. Págs. 181 y 182. 

( 30) Paredes, D. Ob. Cit. Lo s Re fugiados Centroamericano s. Pág. 
805. 
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liLas cifras siguientes s on indicadores de la gravedad del pro-

blema y c omprende n a l o s salvadoreños que huye ron a los país e s 

centroamericano s hasta 1984 y aparecen distribuido s así:" (31). 

(Cuadro l.) 

CUADRO No. 1 

NUrvIERO DE REFUGIADOS SALVADORE ÑOS EN CEN 
-

TROA~lERICA HASTA 1984. 

BELICE 7.000 

PANAMA 1. 000 

NICARAG UA 17.500 

GUATE:ViALA 70.000 

HONDURAS 20.000 

COSTA RICA 10.000 

A final es de 198 4 , la guerra se amplía hacia nuevas zonas en 

especial al no rte del país. En el área urbana, si bien es cierto 

ha disminuido la violencia, también es cierto que en determina -

do s luga r es especialmente en Morazán y Chalatenango , la fuerza 

armada ha ej ecutado medidas de despoblamiento f o rzoso, argumen -

tando la existencia dentro de ello s de g rupo s g uerrilleros. 

(31) Montes, S. Ob. Cit. Dato s t omados de: La Situaci6n de l o s 
Salvado reños Desplazados y Re fugiados. Pág. 905. 



El ejército realizó operativos sin tomar en consideraci6n la 

presencia de población civil; esta s medida s aumentan las migra -

ciones , ya sea por esas acciones militares o por problemas econ6 

micos , se aumenta el flujo haci a los pueblos vecinos. 

En otras poblaciones se ha tratado de incorporar a los habi -

tantes , y s obre todo a los hombres, en las fuerzas que integran 

la defensa civil, se les proporciona entrenamiento tratando de 

estimular la acción cívica y l a contrainsurgencia, estableciendo 

un a estrecha colaboración entre las fuerzas militares y grupos 

de la defensa civil organizados en las poblaciones, se realizan 

proyecto s conjuntos económicos, militares, tales como reparto de 

víveres , programas 'de salud para el "mejoramiento social" de la s 

comunidades . Pero al mismo tiempo y en nombre de la contrainsur~ 

gencia, las fuerzas militares realizan sus operativos. -

Esta s acciones obligan a la población civil a emigrar. 

Se ha demostrado a lo largo de este capítulo la hipótesis 

planteada, ya que la situación econ6mica y política de El Salva

dor llevó a la polarizaci6n de las clase s sociales y a la agudi

zaci6n de las contradicciones de és t as, que propiciaro n el con -

flicto político-militar que se desarrolla en El Salvador, y el 

cual , dentro de sus consecuencias , generó los desplazamientos de 

salvadoreños y la migración de los refugiados a los países del á 

rea centroamericana espec ialmente. Se demuestra la permanenci a y 
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complejidad del conflicto, el cual por estar vinculado y ser el 

resultado de la lucha de clase s no prese nta ni se advierten s o -

luciones inmediatas; ya que a corto plazo es difícil un triunfo 

militar del ejército s ob r e la guerrilla o viceversa, agudizánd~ 

se cada vez más. 

El fenómeno de l os refugi ado s c omo efecto del conflicto , s e 

agrava e incide a su vez en el res to de países de la regi6n. E~ 

tas incidencias se desarrollarán en l o s siguientes capítulos. 

CAP I TUL O III 

PRINCIPALES REPE RC USIONES DEL FLUJO HASIVO DE SALVADOREÑO S A 

LOS PAISES CEL AREA CENTROAMERICANA. ANALISIS DE LA ACTIVIDAD 

REALIZADA POR LOS ORGANISMO S INTERNAC IONALES. 

En Centroamé rica los problemas de refugiados se hicieron s en-

tir a fines de la década del setenta, al c obrar fuerza la revo lu 

ci6n sandinista. Miles de nicaraguenses buscaron r efugio en l os 

países vecino s. Las diversas o rganizacio nes internacionales: Al-

to Comisionado de Nacione s Unidas para Refugiados, Cruz Roja In-

ternacional y otra s , conc e ntraron su atenci6n hacia la zona 

brindando la colaboraci6n necesar ia a los países receptores, pa-

ra dar asistencia a l o s r efug iados que habían abandonado su país. 

Trás la caída del r égimen de Somoza, estos organismos humanita -

rios ayudaron a la repatriación y reintegrac ión de los refugia 



dos a su país. No obsta nte , l os problemas de Amér ica Central no 

terminaron con este acontecimiento ; por el contrario, se han 

multiplicado por la generalización de los conflictos del área. 

As í, c omo consecuencia del conflicto s alvadoreño , comenzaron 

a llegar a l os países centroamericanos numerosos grupo s de refu 

giado s salvadoreños. 
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En este capítulo se analizarán las r epercusio nes que ocasio

na la llegada d e refugiados salvadoreños a estos países, l as a

cciones realizadas por l os gobiernos de éstos para satisfacer 

las necesidade s inmediatas de esas personas, recurriendo a la 

c ooperac i6n internac i onal para proporcionar la asistencia adecua 

da. 

Obviamente , la situac i6n s ocioecon6mica de l o s países del.á -

rea es crítica y el fenómeno produce efectos económicos , políti

cos, s ocia l es , jurídicos, etc. al interior de ellos; que limi tan 

a su vez las soluciones propuestas a la problemática de l os refu 

giados, tal c omo quedará sentado e n esta parte de la investiga -

ci6n. 

111.1 Repercus i ones Inme diatas y Desarrollo de Actividades de 

Emergencia en los Países Receptores. 

Las estructuras económicas predominantemente a grícolas, la su 

bordinaci6n a un mercado internacional, s o n c d racterísticas de 
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las formaciones sociales centroamericana s. Estas estructuras de -

terminan las relacio nes d e pro ducción existentes, explican el d~ 

sarrollo histórico dependiente y la naturaleza de las relaciones 

sociales en cada una de ellas, l levándolas haci a un débil creci

miento económico(*), a un estancami ento pro longado y consecuent~ 

mente a una secuela de males sociales propios de países subdesa-

rrollados, que las vue lve vulnerables a n t e cualquier c risis. 

Es así, como el conflicto salvadoreño y la problemática de 

los refugiados como uno de sus efecto s, vino a complicar los gr~ 

ves problemas económicos y s ociales que ya padecían los países 

centroamericanos. 

La presencia en gran escala de salvadoreño s que huyen de la 

violencia, ha repercutido a nivel interno en los órdenes económi 

co, político, social, militar, jurídico, cultural, etc. y vino a 

configurar una situación de emergencia en estos países. En cada 

uno de los países y c omo resultado de su propia configuración i~ 

terna, las repercusiones de la llegada de salvadoreño s adquirió 

características específicas. 

(*) Crecimiento Económico : Ente ndido ca O la media de la diferen 
cia entre la producción final de un per í odo económico y la -
producción al principio del mismo . El término debe además en 
tenderse para señalar l os aumentos en los niveles reales de
la economía (producción, consumo , nivel de vida, etc .). Di-
ccionario Enciclopédico DANAE. Ediciones DANAE . Muntaner . 
1981. Barcelona, España. 
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HONDURAS : Por su ubicación geográfica fro nteri za con las zo-

nas que más han sufrido los efectos de la guer r a, e s qui zá uno 

de los países donde la afluencia ha sido mayor y con s ecuentemen-

te su gobierno ha tenido c omplicaciones de t oda í ndo le . La proxi 

midad con los poblados de la frontera , i mpulsó a mi les de s alva-

do reño s a emigrar a lugares como La Virtud, Mapul a ca, Guar i t a , 

Colomoncagua, etc . 

A principios de 1980 comienzan a llegar l o s pr imeros re f ugia-

dos ; durante ese período estuviero n bajo la r e sponsabilidad de 

CARITAS , organización i nternacional de la igl es ia. S i n embargo, 

el número de refugiados se incre me n t aba cons tantemente y el go -

bierno hondureño comenzó a ejercer un control . . 
Se realizó un censo e n el cual se c omprobó que a me d iad8s de 

Julio de ese año el número ascendía a 1 . 350(32), locali z ados e n 

los sectores fronterizos. 

En ese entonces las relaciones e n t re Honduras y El Salvador 

estaban interrumpidas corno resultado de la guerra s o s tenida en 

1969 . 

Por otra parte , el gobierno hondureño no e s signa t ario de la 

Convención s obre Refugiados, 'que regula la protección y de rechos 

de tale s personas. Por tanto , ade más de la carencia de c ondicio-

(32) Callejas Bonilla, Policarpo. Conferencias e Informes de De
recho Internacional. Aspecto s Jurídicos del Tratamiento a 
lo s Emigrante s y Refugiados en América. pág . 61. 



nes básicas para la subsistencia , la situación jurídica de éstos 

resultaba incierta . 

Al inc rementarse el número de refugiados, el gobierno hondure 

ño intervino en la solución de la problemática junto con diver -

sas organizacione s internacionales , tale s como el Comité de Eme r 

gencia y Desarrollo Nacional (CEDEN), Médicos sin Fronteras, Vi

sión Mundial y otras. 
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Después de suscribirse el Tratado General de Paz entre los g~ 

biernos de Honduras y El Salvador, en Lima , Perú , el 30 de Octu

bre de 1980 , se inició en Honduras un programa de refugiados. 

Los refugiados sumaban aproximadamente 3.828(33)asentados in

cluso en ciertas zonas fronterizas que están en disputa entre es 

tos países. 

La magnitud del fenómeno llevó a la presencia del ACNUR para 

finales de ese año, cuando ya sumaban 15.176(34)105 refugiados 

de los que se tenía conocimiento que habían ingresado a territo

rio hondureño. 

El gobierno emitió un decreto mediante el cual creaba la Comi 

sión Nacional para Refugiados , integrada por representantes de 

distintos ministerios, establ~ciéndole· las siguientes atribucio-

(33) lb. Id . Pág . 62 

(34) lb. Id. 



nes : Actuar como órgano de comunicación entre el gobierno y el 

ACNUR , coordina r las actividades de los organ i smos e s tatales pa-

r a dar es asistenci a a lo s refug iados y servir de e nlace entre 

el gobierno y la s agencias humanitaria s nacionale s e internacio

nales . 

Se establecieron campamento s provisionales, ya que el proble 

ma era considerado con u n carácter de temporal idad y las agen - -

cias de ayuda utilizaron sus recurso s y esfuerzo s a satisfacer 

as necesidades más urgente s: vivienda, a limentación, salud . 

En Hondura s la situación se torna di tfíc il porque ya e n 1984 

los refugiado s sa lvadoreño s sumaban alrededor de 36.000(35), se

gún dato s de ACNUR ¡ de lo s cuale s sólo 31.083 (3 6)son asistidos 

por e ste organismo . 
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Precisamente por l a fuerte cantidad de refugiados e s que el 

problema para el gobierno hondureño es complejo y llevó a las au 

toridade s nacionale s a tomar medida s de eme rge ncia, la s cuales 

si bien es cierto se han l i mitado a una actividad asistencial, 

le s ocasionó problemas puesto que el sólo hecho de asentarlos en 

campamentos, implica prop o rcionarles tierras. 

(35) Instituto de Investigacione s de la DCA. Ob. Cit. Pág. 226 

(3 6) lb. Idem. 
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La mayo r parte de los asentamientos se encuentran loc ali zado s 

e n las zonas fronterizas, raz6n por la cual el gobierno se ha e~ 

frentado con problemas políticos , estratégico-militares, que se 

desarrollarán posteriormente dentro de la investigaci6n. 

Por otra parte, en Honduras se evidencian desde hace alguno s 

años signos de descontento soc i al; existen organizaciones campe -

sinas que demandan al gobierno una pronta y efectiva reforma a -

graria(*). Esta situaci6n ha sido manejada de acuerdo a sus pro-

pios intereses por algunos sectores, especialmente al interior 

de las fuerzas armadas hondureñas, considerando que: "La presen-

cia de refugiados en su país trae efectos negativos. En primer 

lugar, se tienen prejuicios en contra de e stas personas, funda 

mentalmente en lo que se refiere a concebirlos como elementos 

perturbadores y en posibles colaboradores de los movimientos cam 

pesinos que ya existen en Honduras . En segundo lugar, aducen que 

es precisamente a estos movimientos a quienes se perjudica, en 

tanto que las tierras y los recursos que se destinan a la pobla-

ci6n refugiada, debieran satisfacer las necesidades de los pro -

pios hondureños" (37) . 

(*) En Honduras se han hecho sentir presiones por una refotma a
graria . Por ejemplo en 1973, sectores campesinos exigían al 
gobierno una reforma agraOria, por lo que los terratenientes 
hondureños sostenían que s6lo era necesario hacer buen uso 
de las tierras estatales. En los último s años los grupos de 
campesinos luchan en contra del acaparamiento de tierras y 
por la promulgaci6n de una reforma agraria. 

(37) ~ustavo Alvarez (Jefe de las Fuerzas Armadas Hondureñas) . 
Citado en: Peri6dico La Nación Internacional . Año 3 No . 14 
19 de Febrero de 1984. San José, Costa Rica. Pág . 7. 
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La pro ongación de l a crisis e n El Salvador , hizo que las mi 

graciones masiva s continuaran y repercutieran grandemente en Hon 

dura s , por lo qu e comienzan a buscar solucione s de nuevo tipo al 

problema . 

En los comienzos d e 1981 se realizaron gestiones por parte de 

ACNUR y autoridades del gobierno de Honduras con el resto de go

bierno s del área, con el prop6sito que éstos dieran acogida a al 

gunos refugiados e n sus respectivo s países . 

Los resultados de la s gestiones fueron po sitivos, ya e n Abril 

de ese año el gobierno paname ño recib ía a un grupo de refugiados. 

Estos i nicialmente fueron ubicado s en una zona militar "El Cima-

rr6n" y luego tra sl ada do s a la poblaci6n de Belén , si tuada en la 

costa atlántica panamefia. Se estableci6 un asentamiento rural i-

den tificado corno "Ciud ad Rome ro ", en la cual se pretendía que la 

comunidad de refugiado s se integrara a programa s de au to suficien 

cia y se l ograra menor dependencia de la asistencia externa y 

del gobierno de Panamá . Es así corno se puso en marcha el progra

ma "Proyectos Especiales del Atlántico", en el cual se integra -

ron uno s 300(38) refugiados a las actividades económicas. 

Para pode r atender a e sa poblaci6n , el gobierno de Panamá se 

vi6 en la necesid ad de firmar en Julio de 1981 la Convención de 

(38) Inst ituto de Invest igaci one s de la DCA . Ob . Cit . Pág . 258. 
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Ginebra sobre Refugiado s. Además se establecieron oficinas esp~ 

ciales: La Oficina Internacional de Migraciones , que está ad s -

crita a la Guardia Naciona l y cuya función e s atender y recono-

cer el carácter de refugiado s y asilados ; y la Oficina de Migr~ 

ciones , que se encarga de tramitar los documento s de esta s er-

sonas . 

Existen además diversas organizaciones de ayuda que tienen 

el reconocimiento legal de ACNUR, mediante las cuales canaliza 

y coordina la ayuda. En e ste pa ís, los refugiados que se pueden 

ubicar dentro de l a categoría de concentrados representan sólo 

un a parte del probl ema, ya que hay una parte sign ificativa de 

persona s dispersa s e n el territorio que no son reconociaas como 

refugiado s po r el ACNUR y no reciben ningún tipo de asistencia . 

Esta si tuación se demuestra e n l a discrepancia en cuanto a datos , 

por un lado ACNUR sostiene que la cantidad no sobrepasa lo s 

1 .000 (3 9) de lo s cuales 70 0 (4 0 ) están asentados e n la ciudad y 

son beneficiarios de proyectos que incluyen pequeños comercios , 

artesanías, etc. , y los 300( 41 ) restante s que est ~n incorporados 

a las actividades agrícolas. El gobierno panameño po r su parte , 

estima que la cantidad aproximada de refugiados en su territo -

río e s de 4.000(42) y que una Comisión Nacional sobre Refugia -

dos estructurará planes para darles asis~encia . 

(39) Instituto de Investigaciones de la UCA . Ob. Cit. pág. 259 . 
(40) lb . Idem. 
( 41) lb. Idem . 
( 42 ) lb . 1 d em • 
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Mediante un convenio similar realizado por el gobierno de Hon-

duras con el gobierno de Panamá, los delegado s de ACNUR suscriben 

un convenio con el gobierno beliceño que presidía George Price . 

Esto dió origen al asentamiento IIValle de Paz " e n las proximida -

des de Belmopán . 

En Belice también se advierte el fen meno del éxodo de salvado 

reños . De acuerdo con dato s de ACNUR el total ce refugiados en e

se país es de 7.000(43) de los cuale s 2.000(44) reciben asisten -

cia . Se estab_eció _a Oficina de Gobierno para Refugiados (Gover -

ment Refugge Advisory Board, GRAB) ¡ esta instituci6n coordina el 

trabajo para lo s refugiado s y está integrada por sectores del go -

bierno , representantes del sector privado y la iglesia . En el a -

entamiento rural que se estableció, las autoridades beliceña s i~ 

corporaron a un grupo de nacionale s a lctS ac tividades agrícolas, 

argumentando que " e so contribuiría a una sólid a y pronta integra-

ci6n, y que : lo s salvadoreño s refugiado s habían llegado a d inami-

za r la economía beliceña y no constituirían problema para el país, 

puesto que estaba propiciando la integración de dos culturas y 

que eso traería beneficios ~ esa naci6n en los diferente s aspec -

tos : poblacional , económico y c ultur al" ( 45 ) . 

( 43) Insituto de Investigaciones de l a UCA . Ob . Cit . Pág . 269. 

( 4 4) 1 b • 1 d em . 

(4 5) Informe del Representante Reg iona l del ACNUR . Revista Refu -
giados Centroamericanos de l a Sede Regional del ACNUR para 
el Norte de Amé r i ca Latina. No. 11 Septiembre-Octubre . 1984 . 
Pág . 6. 
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Sin embargo , no todos los salvadoreño s ue se han trasladado 

a Belice lograron integrarse . Durante 1984 , alrededor de 2.500(46) 

salvadorefios recibian ayuda mediante subsidios alimenticios , a 

sistencia en salud , educación ; es decir , ue ese pais con un a 

precaria economía no tiene las conDiciones necesar~a s para abso r 

ve r a lo s 5.000(47) restantes que ah i se encuentran . 

Lógicamente el fenómeno afecta de alguna manera a dicho país . 

En Guatemala la cantidad de salvadorefios refugiaDos es elevá

da. Segan dato s de ACNUR 70.000(48) salvadorefios refugiados se 

encuentran en Guatemala . El dato proporcionado demuestra en tér -

minos cuantitativos la "gravedad del fenómeno ", el cual conse --

cuentemente produce repercusione s e n el vecino país ; sin embargo, 

e n la presente investigación y DaGa la situación irregu_ar de la 

población salvadoreña, no se puede profundizar en las incidenci -

as al i n terior de ese paí s, por la escasez de material bibliogr! 

fico y la carencia de mecanismo s de informaci6n ; ya que a las 0E 

ganizaciones internacionale s interesada s e n la problemática se 

le s ha negado la entrada . Por ejemplo al Comité Internacional de 

Cruz Roja, ademá s, ACNUR no tiene representaciGn en ese país . Es 

decir, existen restricciones a las organizac i one s internaciona -

(46) Instituto de Investigaciones de la UCA . Ob . Cit . Pág . 270 . 

( 4 7 ) 1 b . 1 d em . 

(48) Montes, S . Ob . Cit . La Situación de los Salvadoreños Despl~ 
zados y Refugiados . Pág . 905 . 

I BIBLIOTECA CENTRAL 
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les de ayuda , lo que provoca un a inseguridad a los salvadoreños 

que se han desplazado hacia Guatemala , qui ene s s e encuentran sin 

asistenci a y la mayor ía de ellos no pose e ningún documen to que 

l o s acredite ante las autoridades y viven con el constante temo r 

de ser repatriados por indocumentado s o ilegales . Mucho s de e 

110s no tienen lugar fijo donde vivir para no ser detectados . E-

xiste , sin embargo , la Asociación Cristian a de J ovene s , que impl~ 

menta programas de ayuda a los refugiado s y recibe aportacione s 

de ACNDR . 

En Nicaragua , a principio s de 1980 , comenzaron a llega r lo s 

primero s refugiado s salvadoreños . 

El gobierno recién establecido no tení a la infraestructura neo 

cesaria para darle s atenci6n . Ese año se firmaron los Convenio s 

I nternaciona es que regulan los aspecto s s obre refugiado s . 

El flujo de salvadoreños a Nicaragua e s continuo, ha sta los 

primeros mese s de 198 5 sumaban 22 . 00 0(4 9 ) . Se han establecido 

centros de recepción e n Este lí, Ch inandega, León, Managua y Ri -

vas ; po r cuestione s de segu r idad no se establec ieron centro s de 

refugio en los poblados fronterizos con Honduras . 

En 1982, se estableció una Oficina ~acional par a Refugiados, 

y sus ob j etivo s eran determin ar la condici6n de refug iado y coo~ 

(4 9 ) Instituto de Investigaciones de la DCA. Ob . Cit . pág. 264 . 
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dinar las diferentes políticas y acciones para desarrollar progr~ 

mas específicos y reintegrarlos al proceso económico del país . Se 

estableció además un mecanismo de control y registro permanente 

de refuqiados . Actualmente, la situación migratoria de la mayor a 

de salvadoreños en este país se encuentra legalizada . La Oficina 

Nacional para Refugiados cuenta con un fondo aportado por ACNUR y 

otro tipo de instituciones : CARITAS, Socorro popular Francés, 

CEDEN y otras; para atender diversas áreas que incluyen vivi enda , 

alimentación , vestuario , salud y actividades de autosuficiencia 

formaó a por un a serie de empresas cooperativa s con ayuda técnica 

y financiera . 

Pese a la 'difícil situación económica y la crisis política que 

vive Nicaragua , el gob~erno intenta integrar a los refugiados al 

proceso económico-político . Pretenden la s autoridade s imbuirlos 

en la realidad interna , ya que a diferencia del resto de los paí

ses del área en "Nicaragua no se considera como una carga o peli

gro el acoger refugiados , s ino por el contrario se considera una 

forma de manife5 ~ar solidaridad con los demás países centroameri

cano s" (5 0) . 

Se crearon nuevos organismo s mediante los cuales se desarrolla 

ran las actividades de solidaridad a nivel lnternO ¡ se incorpora

ron reglamento s nuevos e n la legislación , con el propósito de a--

( 5 O ) lb . Id em . 



pli c ar y cump lir dispusiciones contenidas e n los instrumento s in 

ternacionales a l os cuale s tuvieron que adherirse y establecie -

ron un a estrecha colaboraci6n con el ACNUR . 

En el campo económico , K ica~agu a ha recibido ayuda de mucho s 

paises de l a comunida d intGrnacional afines al r~gimen sandinis 

ta , de agencias humanitarias , gracia s a _a cual la s autoridade s 

nacionale s logran incorporar un a plataforma ae asistenci a orien

tada a integrar a la publaci6n refugiada oentro ae o s o_anes de 

transformación general que realiza el gobierno . 

Las repercusione s del fenómen o de lo s refugiaaos e n Costa Ri

ca se analizarán posteriormente , ya que en este afs se ha inten 

tado implementar s o lucione s de f ondo y duraderas . 
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Lo anteriormente expuesto demuestra que la problemática de 

los salvadoreño s refugiados se hace sentir con singu ar fuerza 

en todo s lo s a ises de la región , torn~ndose difícil y compleja 

la tarea a realizar por los gobierno s nacionale s . 

Los problema s político-militares existente s en la región, con 

llevan a la profundización de la cr~sis económica e n c ada uno de 

ellos , e sto explica el tipo de s olucione s. que se. han impulsado . 

Es conocido que para establecer asentamientos de refugiados 

se requiere de infraestructura, de recursos financieros sufic ien 

te s para la puesta en ma r cha de los proyectos . Sin embargo, los 



9aíses del área de pors í tienen problemas sociales como result~ 

do de economías pobres ; por ta nto la utilización de r e curso s 

par a solventar las necesidades de los refugiados afectan sus pr~ 

supuesto s , a pesar ae que les mayores aportes e stén constituido s 

po~ donaciones de las organizacione s internacionales . 

Las repercusiones se manifiesta n además e n las modificaci one s 

que s e dieron a nivel l~gal . En l e s diferentes países se crearon 

aependencias gubernamentale s para el desarrollo de actividade s 

=elacionada s con los refugiaaos . Se suscribieron los in s trumen -

tos legales ~econocido s intern~ ~ i onalmente para la protección de 

esta s personas , adhiriénaose a la Convención de Gi nebra de 1951 

5 1 

y al protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados ; a e xcepción 

de Honduras, c uyo gobierno no ha firma~o ninguno de l o s conve- ~ 

nios internacionales , por lo qUe ACNUR no tiene base l e gal para 

su trabajo en ese país y actúa mediante un acuerdo bil a teral con 

el gobierno para coordinar es fuerzos y garantizarles a los refu -

giados la permanencia de ntro del territorio h o ndureño . 

111 . 2 Profundización de la s Incidencias en lo s Paíse s del Area . 

Búsgueda de Soluci o nes Permanentes a l a Problemática de 

l o s Refugiado s. 

Las causas que motiva r o n lá movilización de l os salvadoreños , 

l o s problemas que azotan el área , no tiende n a una solución inme 

diata ; por lo que se ha con siderado neces ario solventar de mane -
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ra permanente los problemas de los refugiados en los paises re -

ceptores. Ya que en primer lugar , las acciones en favor de los 

refugiado s son prioritarias; y en segundo lugar, porque la pre -

sencia prolongada de éstos en los diferentes paises origina con-

secuencias negativa s en los diferentes casos . 

Por principio, ha. sido característico en el áIT~ito internacio 

nal , que las Naciones Unidas ante estos acontecimientos adoptan 

disposiciones de naturaleza provisional; ya que las posibilida -

des que tiene el ACNUR particularmente para dar atención aoecua-

da a tan alto nGmero de personas, son limitadas . Teniendo inclu-

so en cuenta la colaboración de La s diferentes agencias interna -

ciona~es y de los gobiernos del ~rea . 

, 
Por tanto, en los fundamentos del ACNUR , la ayuda de emergen-

cia en al imentación, salud, aporte económico, etc . no puede pro-

longarse indefinidamente y se ha intentado que los refugiadcs 

"puedan rehacer sus v ida s, esto hace imprescindible una inde en-

dencia económica que les permita no s610 la subsistencia, sino a 

demás el acceso a una vida plena en los diferentes campos" en 

los paí ses receptores. Esto sin embargo, en la región centroame-

ricana provoca serios problemas a nivel interno . 

hsí podríamos menciona r una situaci6n vincu ada con las solu-

ciones de carácter permanente a los problemas de refugiados. -De 
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acuerdo a los alcance s de la prot8cción internaciona l(*) se e sta 

blecen alguna s medidas , dentro de as cua es están : La re atria-

ci6n, la re ocalizaci6n y iainte;ración al paí s rece tor o 

En el caso de lo s re f ugiado s salvadoreños, a repatriación de 

bería estar fu era de discusión en tanto que la s causa s ue moti-

varan la huída de ersona s se mantienen inalterab e s y b ási camen 

te porqu e la mayor ' a de los re~ugiado s se opone a es t a medida . 

S i n embargo I el gc..b:i.erno de Honduras ha repatr:'aoc a algunos sal 

ha s ido ~~g n lo manifestado por as autoridades ho n 

dureñas , un a acci6n vo untaria ~rá s la firma de un document e n 

el cual los in teresado s hacen constar su deseo de re~atriarse , 

librándose as í dichas autoridade s de cua_quier responsabilidad . 

Por ejemplo , "300 campesinos fueron repatriados del campamento 

Guarita, Honduras ; " bajo l a protección de l a fuerza a rmada salva 

doreña" con la colaboración de la s auto ridade s hondureña s, quie -

n e s aseguraron que los refugiados son guerril ero s potencial e s , 

por lo que debe n abandona r el pa ís" ( 51) . 

Por otra parte , la relocalizaci6n se da mediante a suscrip -

ci6n de acuerdos entre ._o s paíse s rece tore s y tercero s pa ~ se s 

(* ) Protecc ión In ternacional: Entendida· como el conjunto de me di 
da s y disposici o nes legal~s que regu a n los aspecto s sobre 
refugiados . 

( 51) Revista Proceso . Informativo Semanal del Centro de Docume ~
t ac i ón e Informac i6n de la Universidad Centroamericana J os é 
S imeón Caña s. Año 5. No . 177. Lune s 19 de Marzo de 198 5. Pá g . 
10 . 
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que estén en la disJosición de aceptar os . Esta medida s e concr~ 

tó al iniciarse el problema de lo s refug'ados salvadoreño s e n 

Honduras ; en e a dirAcci n se realizaron convenio s baj o l a supe~ 

visión de AC!JUR , ~ntre el gobierno hon urefio y o s gobierno s de 

Belice y Pan a má , tal como fue sefia ado anteriormente . Esta posi -

bilidad de so uci6n ha quedado contem lada dentro de la s gestio-

nes que realizó el Grupo de Contadora . En as recomendaciones en 

Tha~eria de refugiados se eterminó : oLa necesidad de detectar 0-

t oes raises receptores de refugiados centroamericanos , señalando 

que : en ningGn caso se tras adará refugiados en contra de su vo -

- - ... " I 52) 
~untaQ a un tercer pals' . 

En cuanto a l a integración de 105 refugiado s a lo s paíse s re -

ceptores , se ~a intentado de alguna'manera en los diferente s pr~ 

yectos puestcs en marcha , especialmente e n Costa Ri c a, donde se 

ha tratado de implementa r solucione s a l a r go pla zo . 

Históricamente, e n el área centroamericana, Costa Ri c a h a si -

do por su s condicione s política s un centro de recepción de ex - -

tranjeros . " La 1 egada de salvadoreños refugiados se in i ció por 

el año 197 8, a raiz de l a toma d e la Embajada Costarricense e n 

San Salvador po r u n grupo de per sona s~ Estas fueron tra s ladada s 

y ubicada s en la zona de Cartago " (5 3 ) . 

(5 2 ) Recomendacione s e n Materia de Refugiado s. Compromiso s Pol í
tlCOS 6el Acta para l a: Pa z y la CooperaElón e n Centroaméri 
ca . Cap í t u l o 11, Numer a l 2 6 . Pág . 27 . 

(5 3 ) La Nación :nternacional . Año 3 . No . 132 . 1 4- 20 de Junio de 
1 08 J--p~ , 7 -"..... ... . ag . 1. • 
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Posteriormente , con los acontecimiento s in terno s que se ro u 

jeron e n El Salvador , el fenóme no se intensificó ha s t a cobra r 

grandes cifras . Paralela~ente al ingre so de refugia o s sa vaGare 

ñDs se creó en 1980 la Comisión Nacional para Refugiados , ( CO:TAP A 

RE) . El t ra ajo de esta Comi sión s e complementó con el aseso-a 

mi e nto del ~omité Intergubernamental para las Migracione s (C IM ) , 

CARITAS Y otra s instituciones . 

Asimismo , es importante s eñalar que Ce s t a Rica al igual que 

Eonduras enfrenta adem§s l a llegada de refugi ado s nicaraguenses , 

por lo que el gob i erno ha desarrol ado un a a ctivida d m§ s din&m~ 

ca en la definición de medida s relacionaa as con esta ~oblem§ti-

ca, ya que las implicacione s de este nuevo fen6meno se manifie s 

t an en la vida ec o n mica y polí t ica nacional . 

En primer lugar , este pais no cuenta con una legislación ac -

tua izada, ni con los métodos suficientes que permitan el con - -

trol de los refugiados , la mayoría de ellos no están registrados 

corno tale s y son simplemente " il e gales o indocumentado s" sin nin 

gún c ontrol a causa de su dispersión . 

Según datos proporcionado s por el ACNUR hay aproxirna ¿amente 

10 . 000 (5 4 ) salvadoreños refug.iado s i sin embargo, la Coordinadora 

de Refugiado s Salvadoreños (organi zación fundada por los mismos 

refugiados) estima que la cifra oscila entre los 15 . 000 y 18.000(55) 

(5 4 ) Instituto de Inve stigacione s de la UCA . Ob . Cit . P§g . 265 . 

( 5 5 ) 1 b • :;: d err •• 
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Consecuentemente , uno de los probl effia s que genera n los refugi a -

dos e n Costa Rica e s a nivel de sus instituciones y se han visto 

obligada s las autoridades a tornar medida s tendente s a so venta r 

diclJo s prob ema s . Por razones irr.~::lercntes , el gobie.rno firmó en 

1980 la Convención de Ginebra sobre Refugiaños y cr 6 una insti 

tuci TI gubernamental , CrJi~AP.ARE a la q:ue ya se hizo referencia y 

cuyo objetivo l:ásico es establecer ~)ol íti ca s , contro ar los ro-

gramas y los aspectcs legales de la condici6n de refugiados . Es 

decir, ue el aparecimiento de nuevas instituciones determinó la 

introducción y ejecución oe útras d~sposi_iones, debido a las 

cuales a mediados de 1982 se trataba de disminuir o 2uando meno s 

estabi_izar as cantidades de salvaooreños refugiados en territ~ 

rio costarricense . Los funcionarios de a Direcci6n Nacional de 

Migración, aceptaron que las deficiencias en l a legislación de 

extranjer í a y migración los había llevado a un a pérdida del con -

trol de lo s refugiados , por l a no correspondencia entre lo esta -

b ecido e n l a ley de extranjerí a y los lineamientos de CONARE . 

Esto provocó reacciones negativas por parte de sectores vincula -

do s a lo s grupo s de oposición a - gobierno , que manife s t aron in -

cluso a ctitu e s despectivas para con l a población refugiada , pr~ 

moviendo u n abierto rechazo a ' estas personas , considerándolas c~ 

mo " subversivos " o " perturbadores de l orden social ", y han pre -

s ionado al gobiern o para que rea ice l a organización necesaria y 

las estructuras indispensables para enfrentar el problema confor 

I IBl/OTECA CEN.TRAL-
a.,VII ' .. 

- I[.~ ea.ya ••• 
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me a lo s compromiso s intErnaciona l e s basados e n el derecho h uma-

ni tario , Jero a la vez e n rotección de l o s intereses y la in te-

gridad oel Estado . Estos sectore s ha n expresado que : " La ana r - -

quía existente en Costa Rica en materi a de re ugiada s , ha l leva-

do a que el gran nGmEro de ciudadanos salvadorefio s qu e abandona n 

s u ~aís por motivos de la guer r a y lo s enfrentamiento s entre e l 

ejército y los grupo s insurgente s alzado s e n arma s , haga n u so d e 

a puerta sin control por :a ausenci a de efectiva s norma s y medi 

das e~ ~at~ria oe ex~ranjer!a , ~a que en la actualioad se calcu-

la la ~resencia de 8.00 0 salvaoorefios , 1 amem6s~e s lega e s , los 

cuales se multiplican con todo s los dEmá s que a través de l con -

cepto de refugiaCio entran a l paí s , y que e n re a lidad s o n indocu -

mentaCios en situaci6n totalmente i_ega l y q ue constituyen un ~e r ' , . -

dadero peligro ara l~ seguri~ad, po r lo que s e Ciemanda una pro~ 

t a so l uc ión para l a preservación d e nue s t ro sis tema democrático" 

(5 6 ) - . , "t ' d ' 1 . esta Clase a e pronunclamlen o s e Vl enCl a que ara a gunos 

costarricenses a gran cantida d de refugiado s s alvaoorefio s e n s u 

país son un a carga para lo s recu·sos de bienestar púb liCO y qu e 

amenazan la eSí:ructura " democrática de s u pa ís" . 

En diversa s oca s ione s h an presionado al gob i erno po r determi-

nadas actuacione s . Po r e jemplo , cuando se promulgó un decre to e n 

( 56 ) Niehau s Quesada , Bernd . Costa Rica Frente al Problema de 
lo s Refugiado s . La Nación Internacional . Año 3 No . 1 33 . 28 
de J un i o al 4 de Jul io de 1985 . Pág . 8 . 



el cual se regulaba la situaci6n de los extranjeros indocumenta

do s , y dentro del cua l se permitía a los refugiados registrado s 

como tales , obtener permisos ara trabajar . Se hicieron sentir 

reacciones e n la opinión pública nacional , ya que de hace--se e

fectiva esa situación se corría el riesgo de desp azar a los tra 

bajadores nacionales . Sin embargo , en términos reales , el probl~ 

roa no estriba fundamenta_mente en que se reduzcan las o~ortunióa 

des de trabajo o que se desp ace a los trabaja60res costarrice n

ses ; sino que la naturaleza misma de los problemas de ~stos aí

ses os hace mucho má s complejos , ya que aun antes de la llegada 

de refugiados el país ya se enfrentaba a altos niveles de desem 

pleo, por una parte ; y por otra, ahora con l a existencia de este 

nuevo fen6meno , es algo que no puede atribuirse simp_ e mente a 

la s deficiencias o a a carencia de un régimen legal adecuado; 

sino precisamente a l a gravedad de los problemas de la región en 

general . Ya no está al alcance oe la s autoridades costarricenses 

ejercer un control sobre la entrada , permanencia legal o ilegal 

de esta s personas , etc . ya que un a gran cantidad de refugiado s 

permanecen dentro de su terri~orio independientemente de que es

tén registrados o no, muchos además subsisten por sus propios m~ 

dios y han encontrado un trabajo aun cuando no legalicen su si -

tuaci n migratoria . 
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Estas repercusione s - ue corno ya se sefia1 6 a gunos sectore s 

políticos especialmente aducen ·ue se deben a deficiencia s jurí

dicas-, est§n a su vez determinadas por condicione s objetiva s de 

mucha mayor profundidad y que e n la actual co'untura política no 

hacen m§s que poner en e v idenci a _a s deficienct~ s de la superes 

tructur a jurídico-polític a e n general . 

En síntesis , a pesa r de habe r su~crito los instrumentos :ega

les internacionales que constituyFn la estructura jur~dica uni -

versal del Derecho Internacional en materi a de refugiado s y aun 

cuando se cuente con instituciones gubern3rnen~ales nueva s y se 

han efectuado modif icaciones , el ordenamiento jurídico costarri

cense re sulta i nsuficiente y se requiere de una legislación na -

cional acorde a esa nueva realicad pa~a enfrentar con eficaci a 

el problema . 

Otro tipo de repercusiones se ffianifestaro n con a puesta e n 

march a de programas encaminados a la búsqueda de soluciones dura 

deras . Se elaboró un plan de soluciones permanente s a los proble

mas de refugiados; uno de los principales proyectos se inició 

con el e s tablecimiento de una granja ubicada e n la p rov incia d e 

Guanacaste , bajo el fin a nciami e nto de ACNUR y a adffiinistración 

de Cruz Ro ' a . "Se asentó a un grupo cie sal vadoreiios e n un proyes:. 

1:.0 modelo "Los Ange l e s" propicio para la agricu l tura y act ivida-

59 
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des conexa s" (57) . Este asentamiento se hizo bajo el enfoque glo-

balizador propio de o s fundamentos de ACNUR, segan el cua l esta 

clase de proyectos solucionar1a e n principio las urgencia s econ~ 

mica s de l o s re ugiado s, organiz&ndo o s grupalmente con mira s a 

des;rrol ar panes de autosuLiciencia qu e posteriormente les ga-

rantizar a una solución integral incorpor&ndose a _a s activida -

e s econ6micas del a 1s , evitando de esa manera la dependenci a 

¿e los organismos intelna cionale s de asistencia . 

Este proy ecto fue realizado e n e l &re a rura l y mucho s de lo s 

réfug~aao s no se inco~poraron, en primer _uga r, porque al mome n-

to de su 1 egada se establecieron asen tami ento s provisionale s e n 

zona s u rbana s y se ne<]aro n a trasladarse' al campo . A guno s man i-

festa~on que la granja está ubicada e n una regi6n con condicio -

ne s cl imática s desfavorable s y tierra s pobres ; po r otra parte , 

la pob ación a ubicar estaba f orrr,ada mayori tariamente po r campe -

sinos con un ba jo n i vel cultural , a los que en un principio se 

es di6 asistencia (alimenticia , vestuario , salud) . Esa ayuda de 

eme r genci a muchas vece s s upera el ingreso que puedan obtener al 

incorporarse a las actividade s agrícola s, viven una experiencia 

deformante y se acomodan a esa si tuac ión de dependencia . Además , 

muc ho s otros se resistían al ~ra slado porque e n esto s asentam'en 

tos existe una vigilanc ia permane nte po r parte de las autorida -

d e s l ocales , por ejemplo , " se ha de nunciado la invasi6n de a 

( ~7) N' Q Ob C't p ' __ le ,aus, . . l . ag . 11 
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guardi a rural a l a granja modelo Los Angeles , para controlar las 

actividades de los refugiados y ue éstos no se invo ucren e n l~ 

política nacional" (5 8) 

Por lo general , aquellas personas que no se integraron a los 

proyectos quedaron des roteg idas sin ningGn tipo de asistencia . 

En los sectore s urbano s se promovi6 la cre ación de equeña s 

e,npresa s productivas , cooperativas artesanale s y algunos tallE:

r_s, se realizaron experimento s con empresas mixta s integradas 

por re ugiado s y grupo s nacionales rnarg i ado s y aóemás se ha 

trataóo de incorporar a los refugia os en em~resas nacionale . 
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SiQ embargo , los programa s desarrollados no han dado l o s re 

sultados esperados ~ se han visto limitados porque estos proyec~ 

to s no coinciden con los p ane s nacionales de desarrollo , _uesto 

que l a misma organización de esto s proyecto s era hasta cierto 

punto improvisada . Como ejemplo se pueden señalar a s pequeñas 

empresa s de tipo familia r o con pequeño s grupo s realizadas por 

CARITAS, cuya producción era esenc ialmente artesanal y en condi

ciones desventajosas para el uso de tecnología . Esto provocó de 

sigualdad en la participación competitiva dentro de la economía 

nacional , anulando la posibi~idad de genera r algGn tipo de ingr~ 

so para los refugiad~s . En la mayoría de l o s casos fracasaron 

po r la ausencia de planificación en cuanto a qué producir y aUE: -

( 5 8 ) I b . I a em . 



má s po r l a falta de revisi6n de la comercia izaci6n efectiva 

de la producción . 

Para obtener resultados posi ti" os se ~~queria de una rela -

ción ffiá s estrecha con la s políticas econ6micas gub9Cnam?nta es , 

un mayor grado de ca acitaci6n , pn a reori2n~aciGn ce a activi 

dad productiva . 

Por otra parte , los pr0yectas de em9r~sas l~ixta s o de incor 

poración de refugiados a empresas naci0n~1~s, ü-iginaron ~~scon 

tento en grupos locale s especia_mente en los ~artidos de opas i 

ci6n , quienes sostu ieron que " en ese rn~m2nto ~a s ~osibilióades 

de empleo eran restringidas para os cos~arriC2nses y que _a s 

empresa s nacionales deber~an a-eptar prior'ta iarr nte a es na 

cionale s , y a que s i los refugia os tienen cer_cno al trabajo , 

estas med i da s deb í a n realizarse siempre y cuando no se desp aza 

ra la mano de obra naciona l" (5 9 ) . 

El gob i erno costarricense ca ificó el problema y sus imp ica 

cione s como comp l ejo , ya que tiene repercusiones en su sistema 

econ6mico, el cual adece una insostenible crisis que se ffia ni -

fiest a en un deterioro tan grave que afecta a los distintos sec 

tare s que conforman la socie~ad costarricense y que se traduce 

en una creciente in~laci6n , disminuci6n de los nive es ce vida , 

emp l eo y producci6n . 

(59 ) Niehaus , Q . Ob . Ci t . Pág . 9 . 
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En términos genera e s se ha considerado que el tipo e activ i 

dade s r e ali zada s e n los proyecto s e refugiado s , no res~onden a 

a s caracterí sticas ' noce s i_ ade s de producc ión nac ionale s i y 

eue además , esto s rogra~a s aun cuan do el fi nanciamiento proven-

ga e ayuda externa que brindan las organizac i one s internaciona 

les , imp_ican un sacri icio econGmico para _asta Ric a y lógica 

mente producen e f ectos negativo s a la sociedad . 

En síntesis, se pued~ deci r qu e o s es uerzo s realizaóos po r 

la s organ i zacione s inter~a i onale s e n coordinación con lo s go - -

Jierno s ~~ci0~ale s de e s pa:ses recep tore s, se han vi~to limita 

dos por ~a s mismas condiciones internas de dicho s paise s, se 

traducen en la práctica e n so ucione s superficia ' e s . 

, 
_ d emes , el flu j ü ..i.ninte:c.cumpido de sa_vadoreño s acrecienta 

las cifras e re fugiados y e s i mposible la ab s orción de toda esa 

p oblación y las solucione s efecti\a s se ve n limitadas por las 

circunstancias actuales de l área . 

Se ha actuado sobre la s consecuencia s de u n problema , cuyas 

causas perman ecen inalterab es . Aquél se agudiz a y se vuelve m& s 

comple jo po r fac tore s externos que r e percuten a n i vel político-

mil i t ar y que contribuyen ·a l ~ profundización de la crisi s regi~ 

nal , t al c omo quedar& sentado en el siguiente capítulo . 
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e A P 1 TUL o IV 

l-\.NALISIS DE LJ... ?OSICIO. DE H''::-_ [T,?_7~S CON Rr~3i-E ''¡'O AL CO~.JFLICTO 

• 

La conv lsi6n politice-mi c,"'n 

treamericanos es muy c0mpl~ja ; ya OU2 en el es 2xis~2n ~iv2rscs 

nos , en sectores de ¿as clases que ~a no tien2n e~ p)jer politi-

co pero que aun ~ratan óe mant2ner sos inter~ses de ~ase , e n 

les partidos políticos . Estos !="Jü'::" ljr. _aOO , y por el (.,tre , as 

distinta s erganizaciones politicas (sindicatos , asociaciones es -

tudiantiles , campesinas , organiz3ciones politice-militare s ) , que 

uchan para el logro del acceso a_ p0~:r a ~fecto de realiza r 

cambio s e n as estructuras econ6mico socialC?s . Así , ódeJT:á s, e s -

tán presente s intereses extranjeros y d~ntro de los cua es es e -

viden~e e n la actual coyuntura ~a ~articipación de los Estados U 

nidos e n los pro"b err.as de a región . 

a crisis del área a la que se r,a hecho r~ferencia , ~ a sioo 

enmarcada por algunos dentro del contexto pOlftico-ioRo16gico E~ 

te-Oeste , determinando que los prob_ema s que de ella se derivan 



65 

constituy~n expresicnes e disputa po r a hegemon ia mundia l; o 

lros por el contra -io , no omit~n a l hacer un a interpretaci6n de 

8sta realidad eleD~ntos 69 orden interno como : lo s prob eroa s d e 

0~de~ socic-econ5micos , de inj~~ticia socia l y de opresi6n po li-

~ica ~~~~t~r~stic~s ~n l~s fcrw3cioncs sociales centrocmericana s 

8S conf. ictes actu le s . 

Les ~~rt2s involucr3jas hacan a int~rpretaci6n respectiva de 

2~u2r50 a sus int9~~~~S , pero u~a ~~alida¿ ~ s que a lo argo de 

e~te ?roceso se ac'~~ulan U~2 serie de =ac~ores internos y exter -

~0S 

hili¿a¿ de la r~gi6n no teng2 probabilidade s de so uci6n a corto 

p:azc . Por el contrario , se profundiza , y a que en cada un a de _a s 
, 

ffi~ni~~s~aciones de ~a e isis se encuentran elementos adicionale s 

de ~nestabilidad que la agudizan . 

as prin_ipales expresiones de esta crisi s h a sido el 

prob ema de lo s refugiado s sa vadorefio s, la cual a s u vez lleva 

impl í cito s aspecto s ideológicos, pol i tico s y militare s que se tra 

ducen en un ~gra - amien~o de las incidencias que al interior de 

los pa : se s receptore s pro oca l a 1 egad a de sa~vadorefio s . 

En ese ~entido , en este ca~itulo se demostrará que a lo largo 

ce la crisis de l a regi6n , a p~rticipaci6n el gobierno norteame 

ricano e s ascendente ya que en cada un a de su s expresione s se ha -

ce sentir a presencia de sus interese s en todo s o s lineamientos, 



e n los diferente s órdene s de su polític a exterior e n función de 

s u seguridad nacional ( * ) 

La política norteamericana es un facto r externo ue inci e e n 

a pr0blemática de los refugiados e n centroamérica , ya qu e e n a 

práctica existe un a abie r t a partici ~ci 6n militar que incrementó 

e l desplazamie.nto f orzado de personas , y ademá s p o r u e para lo -

gra r recupera r la influencia ejerc id a sobre la zona , el gob i erno 

e l o s Estados Unido s trató en f orma acelerada de detener lo que 

ello s cons~deraba n una amenaza a la segurida d nacional, deEpu2 s 

de la llegada al p od e r de l Frente and ini sta e n Nicaragua en 

197 9. Centraron sus esfuerzo s po r revertir el proceso re va uc io-

nario nicaraguense y trataron ad emás de re acionar a Nicaragu a 

I con el ascen so d e l a s fuerzas revo _uc i onaria s en El Sa_vaaor y 

de ser l a causa de la crecien t e inestabilidad de centroamérica . 

El gobierno norteamericano adoptó un a postura be _igerante en 

cuanto a a distensión( * *); para lo cual necesitaba de un aliado 

( *) Seguridad Naciona l : Entendida como la protección de sus in
terese s nacionale s, para lo c u al ej erce u n c ontrol s obre to 
do s los países que está n bajo su áre a de lnfluencia , control 
que va desde l o s niveles económicos, políticos , militares , 
estra~égico s, etc. 

(**) Distensión : Iniciativa o rientad a a d isminuir las tensione s 
políticas y mili ta r e s entre los Estados . Es dec ir que es c e 
s e de a s relacione s tensas in terestata l e s o entr e los b lo~ 
que s de pe,de r . 
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firme . Honduras se constituyó en ~ me j o r o¿ción para e l gobierno 

d e los Estados Unidos y de allí en acta ante ju ar§ un im~or-ante 

pape l en la nueva estrategia nort¿americana , profundizando a pro 

b emática regional e incidienao en e .L2nC1JfSnO de los refugiado s f 

puesto que e gobierno hondurcdlo ad(·pta _peó ic'" s que afect2in a los 

refugiados sa vadorefio s en ese pa t~ . Asimismo , Jara una mg jor com 

prensi6n de a investigaci6n se es-ab ecerán t'if2rencias entre 

a s diferentes medida s adoptadas entre los re~ugiados salv~dore 

ño s y re:ugiados nicaraguenses, debid.o a _as cara~erís tica s !.=-arti 

culare s que su tratami~nto revist~ . Es_~s diEerencias aun cuando 

o s problemas de refugiado s nicaraguens~s y refugia os sa~ -adore-

no s provengan e circunstancias similares- ref ejan la ?8stura y 

sometimiento del gobierno _)ondur~ño con r2s:,-_c-Co a a polític~ es 

tadounidense . 

rrespondencia a los Lineamientos Estadounidenses . 
--"- -----

Eonduras e s un pais ubicado en un a zona de ex trema tensi6n e n 

centroamérica que atraviesa una crisis pro unda e n los diLerentes 

órdene s y especialmente e n los Gltimos años . 

La estructura de dominación hondureña pr2senta su s especifici -

dade s por la forma de producción que se implantó . Se consolid6 un 
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enc l ave ~ue se convirti 6 r; n a Jas e de a economía del " desarro -

110 nac i ona l " y ad(:rr.ás e n 81 v r.. ncu l0 entre a economía .10ndureña 

con el mercado internacional . La s~bordinaci6n econ6mica s e com 

p1 21n~nt6 En la instanci ~ j ur ídi.co políti c a , con a orrr,ación ,':e 

11n poc).:o r nac i ona l dr.::pendiente y e n fllnci,)n de inte.ceses exte1: no s . 

El d~rrocamiento de la dictadura somoc i sta en Nicaragua por 

el Frente S~ndinist a de Liberaci6n , c~mo ya se sefia ó anterior -

~~nte , 1~ev6 a un a era uaciGn general de a olítica ex terior 

norte2mericana hacia centrcam§rica y a la pu e sta en marc a de u-

na estr~~eai a caract~rizada por el forta ecimiento de su s fuer 

zas mi_itares en a región , dando mue stras de pre~ararse para u-

na intervenci6n mili ta r directa en e 1 áre a y p o sibi. li tando la re 

gionalización del conflicto sa _vador ño . 

En os inicios de 198 0 , s e estab e cieron canta ,to s entre r e -

p resentante s oe l gobierno de les Estado s Unido s y funcionario s 

del gobierno hondureño , constituyéndose este Glt imo e n " un buen 

al iado de los Es tado s Unidos" (60) por lo que e l Presidente Car 

te r ex r esó : "EstaITlos dis -,uesto s a apoyar al gobierno hondureño " 

(61) . Es as í como los acon tec imi ento s marcharon rápido en Hondu-

ra s experimentán o se un incremento e n ayuda mi i tar y econ6mica 

por parte de los Es tado s Gnidos . 

(60) Roca , R . Ob . Cit . Vo vemo s a la Guerra Fría ... ECA , a no 35 . 
P§g-: - 223 . 

(61) lb . Ide rr .. 
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Ese afio el Congreso norteamericano aprobó "US $ 53 .1 mil ones 

e n ayuda militar , convirtiéndose en segundo lugar sólo debajo de 

El Salvador como receptor de ayuda norteamericana. La a yu a in 

cluía : armamento s, instrumentos para comunicaciones, entrenamie~ 

to de oficiale s , helicópteros y la presencia de asesores norte a-

. (62) me r lcanos en Honduras" . 

La participac ión de Honduras e n los diferentes aspectos se ex 

plica mediante su nuevo papel e n la zona . 

Dentro d e este contexto se enmarc a su postura con respecto a 

los refugiado s salvadorefios . 

Las fuertes migracione s de salvadoreño s hacia Honduras no 

constituyen un fenómeno nuevo , sino por el contrario , han sido , . 

mucho s los salvadoreño s que salieron e n busca de oportunidades 

de trabajo para su subsistencia . 

La guerra que se produjo entre estos países e n 196 9 tuvo con 

secuencias graves para esta s personas , a s cuales era n considera 

da s en su mayoría como inmigrantes ilegales , y quiene s sumaban a 

proximadamente 300.000(63) de los cuales 11.000(6 4) tuvieron que 

~egresar a El Salvador . 

(62) Armstrong , R. Ob . Cit . P¿g . 200 . 

(63) Callejas, B . Ob . Cit . Pág . 57 . 

(64) Bodenheimer, S. Ob . Cit . Pág . 107. 
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Al agudizarse el conflicto salvadoreño , surgió de nuevo el 

fenómeno de la afluencia masiva de salvadoreño s hacia Honduras , 

los que abandonaron sus lugare s de origen por la violencia y e l 

terror . La inseguridad y grave situación e n que se encontraban 

muchos salvadoreños , los obligó a traspasar la frontera y ubica~ 

se incluso en los llamados "bol sones de la front era" los cuales 

están e n disputa ; puesto que aun ante s de la guerra entre ambo s 

países en 1969 existían friccione s por a indefinición de los lí 

mites . Posteriormente a la guerra quedó una franja de tierra so

bre l a cual existen controversias y en la que la Organización de 

lo s Estados Americanos, O.E.A ., estaba a cargo de asegurar que 

ninguno de los ejércitos incursionara . 

La ruptura de relaciones derivada de la guerra se mantuvo por 

once años, ya que las negociaciones sobre uno de l o s aspectos 

más delicados , como era el limítrofe, se encontraban estancadas . 

La serie de acontecimientos que se produjeron y e n los cuales 

ya quedó planteado, Honduras se convirtió en : "Una especie de 

gendarme del gobierno de Washington " (65) . 

Después que el Congreso de los Estados Unidos aprobó a princi 

pius de 1980 ayuda al gobierne hondureño , profundizaron las pre

siones a fin de restablecer la s re aciones entre El Salvador y 

Honduras . El gobierno hondureño abandonó la condición de que e s

(65) Armstrong , R. Ob . Cit . Pág . 98 . 
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tuviera resuelto el probl ema de lo s límite s , lo cual habían con-

siderado un p unto sensible de s u pol í tica exterior, agi li zando 

los procedimientos para restaurar las relaciones . En ese sentido , 

al suscribirse el Tratado Genera l de Paz , en Octubre de 1980 , se 

normalizaron las relaciones diplomáticas y económicas , señalánd~ 

se que la si tuaci6n limítrofe quedar ía pendiente a futura s con 

versaciones y estab l ec i e ndo un período d e cinco año s que vencía 

a finales de 1985 para delimita r la frontera , para lo cua l se 

creó una comisión mixta que trabajaría sobre l a materia . 

El tratado de pa z representó un paso importante e n la colabo-

ración militar e ntre los ejército s de ambo s países , ya que para 

el mejor c ontrol de lo s Estados Unido s sobre el áre a era conve -

niente "buscar la paz y mantene r la cooperación". 

Para justificar la ingere ncia norteamericana se aseguraba que : 

"El F'MLN había establecido b ase s guerrillera s entre Hondura s y 

El Salvador, y el tratado de paz despe jó el camino para una ma -

yo r coordinación militar entre los dos países" (66). 

Con estas actitudes el gobierno d e Honduras se encaminó a una 

acelerada p~rdida de su soberanía nacional, ya que a partir de l 

establecimiento de las relaci~ne s entre ambo s países, se" inicia-

ron la s operaciones c onjun t as e n t re los dos ejércitos y SE permi 

-
(66) Paredes , D. Ob. Cit . La Reubicación de los Refugiados Salva 

doreños ... Pág. 250. 



ti6 el entrenamiento de soldado s sa lvadoreño s e n Honduras. Esto 

asegura que la creciente ayuda mil i t ar de l o s Estados Unidos e s -

t á e n función de ayudar a El Sa lvador, puesto que esa s maniobras 

mi li tare s no responden a los interese s nacionale s de Honduras ; 

sino po r el contrar i o , corren e l riesgo de involucrarse más en el 

problema r e gional . 

Cuando en Di ciembre de 1983" quedó ratificada la nueva Consti-

tución e n El Salvador, en l a cual se estableció que"el territo -

rio e s irreductible", la prensa hondureña hizo sentir cierto pe-

simismo porque consideraro n: " que se estaban cerrando las puer -

ta s a un a franc a negociación e n cuanto a las cue stiones limí tro-

fe s y exhortaron a los salvadoreño s a la bGsqueda de una rápida 

solución al asunto" (67) . 

Posteriormente se suscribió un a declaración conjunta de los 

dos países , e n la cua l se es tableció que el problema limí tro fe 

sería r e suelto al más corto plazo , d e ntro de l acuerdo previsto 

en el tratado d e paz . De e s t a manera se trató de supera r la s di-

ferencias para preparars e y ac tuar e n f orma conjunta en aspecto s 

que afectan la seguridad regional de lo s Estados Unido s. 

(67) "Suazo Córdova a Negocia€ión c on Duarte". Diario El Ti empo . 
San Pedro Sula, Honduras. Diciemb re de 1983 . Pág . 3 . 
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IV. 2 Análisis de las Principales Acciones Ejereidas por ~l Go-

bierno de Hondur~s con Respeet6 a Ya Proble~ática de los 

Refugiados Salvadoreños . 

Dentro del marco anteriormente d e scrito, el gobierno de Hondu 

ra s en coherencia con lo s lineamientos de la política norteameri 

cana, adopt6 posiciones y tomó medidas que afectaron a la pobla-

ción sa lvadoreña refugiada en ese país. 

"A mediado s de 1984 había la siguiente población salvadoreña 

refugiada en Honduras" (68) . (Cuadro 2). 

CUADRO No.2 

POBLACION SALVADOREÑA REFUGIADA EN HON-
DURAS EN DIFERENTES CAMPA~lliNTOS. , 

HESA GRANDE 10.309 

COLOMONCAGUA 6.895 

SAN ANTONIO 1.484 

BUENOS AIRES 471 

EL TESORO 494 

TOTAL 19 . 663 

(68) Monte s, S. Ob. Cit. La Situación de los Salvadoreños ..• 
Pág. 906. 
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Estas personas en su mayoría eran mujeres, niños y ancianos 

que habian sufrido ante s de penetrar en territorio hondureño 

debido a la coordinación para la represión de los ejércitos 

de estos países. 
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La política de contra insurgencia implementada por el gobie~ 

no salvadoreño, llevó a una fuerte militarización de la zona 

fronteriza y en la cual se ubicaron la mayor parte de refugiados. 

Se hace necesario reiterar que al no ser signatario el g~ 

bierno hondureño de los convenios sobre refugiados, estas pe~ 

sonas no tenían ninguna protección por la falta de una calidad 

jurídica reconocida y su permanencia se volvió inestable. 

En esta parte de la investigación es importante señalar la 

posición de Honduras con respecto a los refugiados nicaragüe~ 

ces para luego establecer algunas comparaciones. 

Al instalarse el gobierno sandinista en Nicaragua se dió u 

na fuerte migración de n~~ragüences a Honduras y estuvo consti 

tuida especialmente por ex-guardias .. somocistas y simpatizantes 

del régimen derrocado. Con ellos el gobierno hondureño tomó me 

didas como otorgarles a muchos asi"lo políti~? o carnet de resi 

dentes, facilitándoles su traslado'e integración al interior del terri 

torio, porque "no "podían mantenerse en la zona fronteriza 

puesto que constituían una potencial amenaza para el gobierno re 

' . 
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cién establecido en Nicaragua"(69). La situaci6n de los refugia-

do s salvadoreño s por el contrario ha sido tratada de diferente 

manera . 

La s autoridade s hondureña s han ar9umentado que tienen razones 

para no ratificar lo s instrumentos internacionales , por lo que 

actúan e n base a un entendimiento con ACNUR. Considerando a los 

refugiado s sa lvadoreño s c omo : "subversivo s o colaboradores de 

los grupo s guerrilleros" y a lo s campamentos como " santuarios de 

la guerrilla salvadoreña". 

Inicialmente , estas persona s refugiadas vivían dispersas en 

los diferentes pueblos, donde llegaban los organismos de ayuda y 

quienes los ubicaron en los diferentes campamentos : La Virtud, 
, 

Mapulaca, Colomoncagua . La Valladolid, Los Hernández y otros. Ya 

establecidos en territorio hondureño sufrieron una continua per-

secución y su situación se agravó llegando incluso a hechos de 

concretos atrope llos. 

"El personal de las agencias internacionales comprobó los si -

guientes operativos militares en la zona: El 17 de Junio de 1981, 

unos 1.200 soldados salvadoreños de la Brigada Atlacatl aterriza 

ron en Honduras ·para atacar la.s posicione s guerrilleras desde 

Honduras. Entre el 28 y 30 de Julio de 1981, un capitán norteame 

ricano miembro de los Boinas Verde s estuvo en La Virtud. En N~ -

(69) Callejas Bonilla, P. Ob. Cit. Pág . 59. 
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vie mbre de 1981, hubo una masacre de refugiado s mientras intenta 

ban pasar el Río Sumpul , participando soldados hondureños qui enes 

toman posiciones para prevenir la entrada de má s refugiados" (70) • 

Posteriormente el gobierno de Honduras y el representante d e 

ACNU R, tomaron la dec isión de trasladar a los refugiados al inte 

rior del territorio . Dicha ·medida fue adoptada sin toma r en con-

sideración la o pini ón d e la población re fugiada. 

El gobierno hondureño f undamentó la decisión e n los siguien -

t es aspectos : En primer lugar, que dentro del acuerdo suscrito 

por ellos y el hCNUR, ya habían establecido que los refugiado s 

debían perm~necer e n las zonas designadas para ellos; y en segun 

do lugar, para contrarrestar el crecimiento de la subversión y 

que la reubicación era la Gnica manera de que quedaran los "ve r-

dadero s refugiados" y para impedir los nexos entre los campame n-

t o s y l a guerrilla. 

"Internacionalmente, esta decisión provocó reacción por consi-

derársele a rb i traria y atentatoria contra los derechos humanos, 

especialmente por parte de la s organizaciones internacionales 

que están presentes y proporcionando asistencia" (71) . 

(70) Paredes, D. Ob. Ci t. La Reubicaci6n de los Refugiados Salva 
doreños ... Pág. 521 . 

(71) Síntesis del Informe de la Comisión Interamericana de Dere
chos Bumanos de la O.E.A. sobre la Violación de los Dere - 
chos Humanos en El Salvador. 1981. 
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Sin embargo, el ACNUR presentó dos alternativa s a lo s refugia 

dos: o aceptaban la reubicación o quedaban sin ningún tipo de 

protección. 

Como se puede ver, esta medida e s coincidente y tiene los mis 

mos pro pósitos que h emo s planteado en el primer capítulo de e sta 

i nvestigación. 

Las nuevas estrategias son parte del esquema de contrainsur -

gencia y tienen el objetivo de despoblar determinadas zonas. En 

este caso la zona fron teriza es vital, en tanto e s pr6xima a e -

lla donde los . grupos guerrilleros tienen un mayor control; y por 

otra parte, estos lugares son considerados por el gobie r no hondu 

re50 como "centros de refugio de los insurgentes" ; es decir, que 

el objetivo primordial estriba en mantener el absoluto control 

de la zona para desde ahí realizar con mayor liberta d sus opera

tivos militares. 

La reubicaci6n se efectuó, miles de perso nas fueron reasenta

das en Mesa Grande. Durante el traslado algunos refugiados desa

parecieron y además hubo amenaza s y represión en contra del per

sonal de algunas agencias que trabajaban con los refugiados, así 

como también contra hondureñop que se habían organizado· en Comi

té s de Ayuda. 

Esa coordinación de acciones al efectuar la reubicación es t á 

en correspondencia al interés de los Estados Unidos. 
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As í mismo , es importante destaca r el comportam i e nto del ACNUR , 

el c ual al acepta r y participa r e n la ej ecución de tales medida s 

se aleja de sus principios , ya que de ntro de sus objetivo s está 

brindar la prctecc ión internacional . Lo s representan te s del AC -

NU R al r eali za r la reubicación han seguido lineamien to s que afec 

tan a la población refugiada . 

Los representante s de l organismo internaciona l en determina -

do s momentos ha n dado muestras de sujeción a la política hondure 

na, la que a su vez se sitúa dentro del marco general de la polf 

t ic a exterior norteamericana . 

A lo s funcionarios de la Embajada de lo s Estados Unido s en 

Hondura s l e s preocupa la posición de ACNUR en caso de no real i -
, 

zars e el traslado de refugiados . El embajador norteamericano en 

Honduras criticaba la " lentitud del proce s o de r eub i cación" (7 2) . 

La misión de ACNUR despué s de realizada l a reubicación señal~ 

ba que : "Los refugiado s que no se habían trasladado permanecer í -

an bajo su protección, pero que no podrían recibir asistencia ma 

terial " (73) . Es decir, que se demuestra que dicho organismo a p~ 

sa r de tener obligacione s internacionales se alej a de sus p r i nci 

pios, y tiene una responsabi¡idad c ompartida con e l gobierno han 

dureño en la ejecución de tal e s med idas . 

(7 2) Pare d e s, D. Ob . ci t. La Re ubicación de lo Salvadoreño s ... 
Pág. 5 25. 

(7 3 ) l b. ldem . 



Lo s nuevos asentamiento s carecían de la infraestructura ade -

cuada . Mesa Grande , un a regi6n ubicada al occidente hondur e ño, 

se convirti6 e n la sede de alre dedor 11.20 0(74) personas, e n l a 

que las cond icione s d e vida eran de una gran pobreza , a pesar de 

que lo s funcionario s de ACNUR habían prome tido que e n lo s nuevo s 

asentamiento s se tendría a CGeso a la s tierra s y mayor seguridad . 

Inmediatamente despué s de l a r eubicaci6n se efectuaron una s e 

r~e de o eracione s mil itares ara atacar la s posicione s guerri -

lleras . El FMLN denunci6 que esa s accione s eviaenciaban la parti 

cipaci6n mili ta r hondureña y que eran una agresi6n al pueblo sal 

vadoreño. 
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Los intentos por continuar con la reubicaci6n se ha n rr.ante ni- . 

do y e l gobierno de los Estado s Unidos . a presionado a los fun -

cion a rio s de ACNUR para que c onsideren esta política. 

Lo s refugiados de los campamento s de San Antonio y Colomonca-

gua , han permanecido constantemente amenazado s con la reubica - -

ci6n , a un e n contra de s u voluntad . 

Colomoncagua es una poblaci6n situada en el Departamento de 

Int ibucá, allí se han establecido varios campamento s en los cua-

les por la ayuda que brindan ias agencia s in ternacionales, se ha 

logrado cierto grado de organizaci6n interna de l a población re -

(74) Boletín Refugiados Centr oamericanos. Tomo VII. Publi c a ci6n 
de l a Sede Regional pa ra el Norte de América Latina de l AC
NUR. Pág. 8. 



fugia d a con el fin de u e se les garantice seguridad e n o s cam-

pamento s y evitarles la reubicaci6n . 

En diversa s ocasiones estos refugiados han expresado que e s 

injusto s ometer los a un a reubicación forzosa . "Por ej emplo de nun 

ci aban e n el Comi t é Prc-Re f ugiado s de la Diócei s de Santa Ros a 

de Copán, que durante el proce so de reubicación militares hondu

refio s asesinaron 11 refugiado s y secuestraron 27 ,, (75) . 

No obstante, el gobierno norteameri cano presionó tanto a os 

representante s de ACNUR como a las autoridade s hondureñas , a e -

fectua r la reubicac i 6n al más corto plazo . 

La situación de los re fugiado s ha llamado a atención de los 

f uncionarios de los Estados Unido s. As í: "En Febrero de 198 4, 

Jeanne Kirpa t rick d urante su gira a centr oamérica estuvo e n Colo 

mo ncagua ; el Senador demócrata Jim · J asser visitó el campamento, 

aunque se trató de expl i c ar porqué el funcionario había llegado 

a ese lugar, provocando especulacione s en el sentido que ¿ icho 

campamento de u na u otra forma era parte de los p lane s militares 

norteamer icano s " (7 6 ) . 

En 1985 el gobier no de Honduras · anunci6 que el p an de r e ubi-

cación de los refug i ados de CQlomonca g ua y San Antonio se · -'- e ali-

( 75 ) "Iglesia y Refugiados " . Revista PROCESO. Inflormativo Serna -
nal del Centr o de Documentación e Información de la Univer 
sidad Centroamerica na J o sé Sime6n Cañas . p ág . 10 . 

(7 6 ) Paredes, D. Ob . Cit . La Reubicación ae los Salvadoreños ... 
Pág . 527. 
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, zaria hacia Mesa Gran e y acusó de 11 sub "ersivos" a lo s que se 0-

ponian al pro ecto . 

El 29 e .gústo oe 1985 , el ejército hondureño penetró al re 

fugio de olomQncagua , con un saldo trágico de muerto s , heridos, 

tortura o s y capturados . A 91no s sectores de La Prensa se ref i -

rieron a este hecho diciendo que "lo sucedido e n CA omoncagua no 

e s casua idad , lo mismo puede suceder e n o s refug ios de San An -

tonio y ~íesa Grande ; porque el propósito de la represión e s inti 

midar fisica y psicológicamente a los refugiado s para reubicar -

lo s o re atriarlos" (77) . 

La posición de l gobierno salvadoreño ante e stos acontecimien-
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tos fue má s que de apoyo al gQbierno ho ndureño, ya que la s auto -o 

ridades respectivas al ser consultadas manifestaron nQ tener in-

forme oficial de l . gobierno de Hondura s. 

Estos hechos demuestran cómo los gobierno s para el logro de 

su s fines, actúan con similares motivos políticos e n su trato 

con lo s refugiado s, llegando a la arbitrarieda d y abuso del po -

der . Constituyen además una violación a lo s convenios internaci~ 

nales, porque aun cuando Hondura s no sea signatario de t ales co~ 

venios, como miembro de la· c Offiunidad internacional si tiene obl i 

gaciones morales e internacionales que cUITLplir . 

(77) "No Hay Guerrilla e n Colomoncagua ". Diario El Mun do. San 
Sa~vado r, 7 de SeptiEmbre ae 198 5. Pág . 41 . 
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El sometimiento de la política hondureña s e confi rma una ve z 

má s cuando dentro d e su s o bje tivo s plantearon que realizaría n u-

n a " repatriaci n vo untari a mas iva " de sa_vadoreños , o r conside 

r~r que lo s campamento s de refugiado s c r eaban prob erna s de rel -

cione s entre o s o s países , ademá s de dificultades interna s e n 

a spectos de soberan!a y seguridad . 

La repatriac i6n vo l untaria e s un a de las sol uciQnes por exce-

lenci a a los prob l ema s d e refugiado s; pero al hablar de repatri~ 

ción e n los principi o s de l a pr0tecci6n i nternacional se enÍati-

z a e l carácte r " voluntario" de a misma , ya que de lo contrario 

se convierte e n expulsión . Se requ iere además de c ondicione s ade 

cuada s e n el p aís de origen , es decir, que las causas que motiva 

ro n la salida ' del ter ri torio ha:yan desaparecido . 

El cancill e r hondureño Pa z Barnica e xpresaba que : "Co n el as-

cen so al poder de l presidente Duarte , se c onsidera que ya exi s -

ten las condiciones necesarias democrá tica s para que muchos sal-

vadoreño s vuelvan a su paí s y desarrollen un a vida normal ; se 

-
tratará de hacer un a repatriación v o lun t aria , conforme a lo s com 

promiso s in ternacionale s y ba j o l a vigilancia del Alto Comi siona 

. (78) 
do de Naciones Unidas" . 

( 78) " Hondura s Hará Control de Inmigrantes SalvadoreñOs" . La Pren 
sa Grafica . San Salvador, 25 de Julio de 19 84 . Pág . 5 . 



En el primer encuentro de diál o go e ntre el gobierno s a va dore 

ño y el FMLN, realizado e n La Pa ma e n Oc t ub re d e 19 84 , s e dij o 

que : "Existia bue n a di Eposición de b rin¿ar las gara n t i a s necesa-

ria s para que os desp a z ada s y r efugiado s ueGa n regresa r a su s 

r e s ectivo s lugares de r e si e ncia h a i tual" (79) . 

sin embargo , las razones que motivaron o s de sp az a mi e n t os y 
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la inseguridad en las zonas a_ectada s o r a guerr - s e mant i enen , 

obligando a muchos otros habi ta n t es q ue a u n permanecen e n eso s 

lugare s a la despoblación forzosa , ya sea po r a c ci ones mi litare s 

o por problemas eco nómicos . Es de cir , en El Sa_vado r no pxisten 

a s cond icione s indispensable s para que e s t as p e rs o nas ueaa n r e 

gresar y reintegrarse a l a vida normal . 

Po r otra parte , la s autoridades salvadore ~ as a pesar de lo 

propuesto e n La Palma , no da n muestra s de es t ar propiciando lo s 

requerimiento s para el retorno de estas personas. 

No obstante , las a utoridades hondureña s insisten e n que e fec 

tuarán la repatriación e n l o s término s estricta mente legales , en 

tanto que será en coordinac i ón con lo s r e pre s e n t ante s de ACNUR . 

Para realiza r l a r epatr i ación, hay 9ue reiterar que los instru -

mento s i nternacionales ya establecen que debe se r volun t aria . 

(79) Revista Proce s o . Infor mativo Semana l del Ce n t ro de Do c umen
tación e Información de l a Universida d Centroamericana José 
Sj meón Caña s . Año.V . No . 177 . Lunes 1 9 de Marzo de 1985 . 
Páa . 8 . 



A . ~. na .es de . · 0 '.embre de 198 4 , se re a izó en o ombia el Co 

_oquio sobre la Protecci6n Internaciona l de os Re ugiado s en A 

iíG-rica Cl..:ntr 1 , de donde surgió la Dec aración de artagena so-

jyce :\efl~,g ·té: dos y en la q -'e se n~comienL:a : 11 que to a re a tr ia -

ci6n de refug~a os sea de car~cter vountar'o , manifestada indi 

vidualmente y ccn la co_aboraci6n de ACNUR " (80 ) . 

2n este caso , el re uerimiento legal de l a voluntad no se 

clmplir~a , ya que la ma_oría de refugiado s a pesar de ue su si 

tcación legal no está reconocida y no obstante carecer de la 

9rotecci6n efecti a , han ~anifestado no tene r a intención de 

vol er al menos inmediatamente . 

En Febrero de 198 ~, se ce ebró en Hondu a s el Primer Encuen 

'Cro Centro¿:uoericano sobre Refugiados, y a11 í manifesta ron opa -

ne·se a a re?atriación e n a s circunstancia s descritas . Finali 

zado el encuentro , la Comisión Naciona l pa a Refugiado s de Hon-

duras anunciaba por med io de su coordinador que "El gobierno de 

Tegucigalpa espera repatria r duran~e 1985 a lo s 18 . 000 salvado-

reños registrado s como refugiado s , indicando que un representan 

te de ACNUR coordinará l o s detalles de la repatriación , au n 

cuando no se .cuente todavía con una decisi6n oficial de El Sal

ado r al res ecto " (81) . 
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(8 0) Documento : Declaración de Cartagena sobre Refugiados . Copa
trocinado por la Universidad de Cartagena de Indias , Colom
bia , ACNUR y Centro Regi onal de Estudios del Tercer Mundo . 
Novi embre de 198 4 . Pág . 2 . 

(81) Revista Proceso . Ob . Cit . Pag o 8 . 
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Posteriormente , se real ' zaron e n San José , Costa Rica , gesti o 

ne s entre representantes de los gobiernos de Honduras y El Salva 

do r con elegado s de ACN UR , t en ente s a realizar la repatriación . 

En base a lo s requisito s legales la r epatria i ón voluntaria no 

se puede realizar , pr cisamente po r la negativa de la mayo r p~r -· 

te de lo s refugiado s a regresar e n la s actuales condiciones . 

Aun cuando l a repatriación masiva no s e concrete , ya se han 

registrado casos de re at r iación " presuntamente volun t aria " de a 

cuerdo a lo manifestado por la s autoridade s hondurefias . 

Por ej emp lo," 30 0 campesino s refugiado s e n Guar i ta , Honduras , 

_ueron repatr i a do s b ajo la protección de la f uerza armada salva 

doreña , con l a colaboraciGn de las autoridade s hondureña s y con 

su consentimiento" (8 2) . 

Además, " e n 1 984 fueron repatriados uno s 1. 8 00 salvadoreños , 

mediante l a colaboraci ó n d e ACNUR y de l Comite 1ntergubername n -

ta l par a la s Migr a cione s (CIM) en condicione s de seguridad , pro 

ce Jentes de l campamento Buenos Aire s " (8 3) . 

En alguno s caso s ha n s ido simplemente expulsados : "A princi -

pio s de 19 85, cuaren t a y nueve salv a dore ño s que resid a n e n la 

población de Chinacla, Marc a r a, fueron expu sados por el ejérci-

(8 2 ) lb . ldem. 

(8 3 ) lb . 1dem. 
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t o hondurefio" (8 4) . 

Esto s hechos son u na muestr clara "el in .. ,~speto a o s conve-

nio s internacionales y explican aóerrá s el 90rqué de la negativa 

hondurefia a ratificar dichos ins trumento s , o s cua e s expresamen 

te establecen ue : "Nin n Estado contratante , odrá :)or expul 

s~6n pone r de modo alguno a un re~ugiado e n a s fronteras de te 

rritori o un de s u vida o s u libertad eligre por "ausa e s u ra-

za , religión , nacionalidad , pert nencia a determ ' nado grupo so 

' 1 ~ , . 1 "" ' ' ,, (8 5) Cla o ce sus oplnlones po l~lca s . 

El gob i erno hondureño , aun no s iendo signata io d e sos acuer 

dos , de n t ro de s u _egis ación nacion al establece reg as en cuan 

to al tr a t o mínimo concedido a _os extranjero s y ademá s sí ha r a .. 

tif i cado un acuerdo b ilatera l c on e l ACNUR , dentro de l cual , si 

bi e n es cierto e x isten reserva s y restricciones, están incluidos 

o s pr inc ipio s b á sico s d e la protección internacional , dentro de 

los cua le s s e considera e l princip i o d e " No Devolución " (*) . 

( 84) " Hondura s Expulsa Grupo de Sa lvadorefio s ". La Prensa Gráfica . 
Sa n Salvado r, 2 5 de Abr i l de 198 5 . Pág . 56 . 

(8 5) Ob . Ci t . Manua l de Procedimientos .. . Citando el Art . 33 de 
La Convención sobre e l Estatu t o d e los Refugiados . Of i cina 
de ACNUR. Septiembre 1979 . p ág . 7 7 . 

( * ) El Pr inc ipio de No Devo l yc i6n i Es la ' prohibici6n a l a devo
l uc i ó n y Ja expulsión d e lo s refugiados incluyen do l a proh i 
b i c i ón de l rechazo e n a s r onteras . Tomado de : Ob . Cit . Ma 
n ual de Criterio s y P rocedimi ento s para determina r l a condr 
c i ó n d e Re fugi a do . 
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Es ecir , existe e n a práctica u n total irres eto a l o s com-

)romiso s adquirido s po r e l gobierno hondureño , a que al suscri-

bir e l menc i on do convenio , se estab eció : 11 .onduras no extradi 

~ 1 ,. l · - 11 (8 6) tara a _o s r~fu laco s sa vaaoreno s . 

Estas manifestac iones de a política hondureña , son paLte el 

paJ 1 que asume entro de la prob emá tica ~egional , evidenciando 

~ (~ra·;elAa d de a si tu ción centroam ricana , ya que a coheren 

cia óe dicha pol í tic a está en correspon encia a l o s l ineam ' entos 

'e la pol í tica exterior norteamericana Jara a zona . 

El sometimiento .e este paí s al g obierno de l o s Estado s Un i -

dos , se demuestra inc luso ep situ ci one s que los hondu r eño s ab í 

an lAonsiderado prioritarias a su s intereses nacionales , como era' 

la cuestión limítrofe c o n El Salvador , a cua l fue re l egada por 

otro s fines , ta les como la cooperación entre o s gob iernos de 

Honduras y El Salvado r p ra detener el avance de los movimi ento s 

popu ares en El Salvador . 

E s decir , eue el conflicto ha tomado proporc iones mayore s y 

e l gobierno óe honduras para el logro de eso s propósitos , reali-

z a las medidas de reubicación .y repatriación de refugiado s salva 

doreños , l a s cua es constituyen violacione s a los Derechos Huma-

no s y a a s normas internacionales que regulan los aspecto s so -

bre refugiados . 

(86) Paredes , D. Ob . Cit . La Reubicación de los Salvadore ño s . . . 
pág . 520 . 
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Se dem estra además el severo con t raste entre a s med ' das 

o pta a s por el g obierno de Hon ura s par con l o s refugia o s n 

caraguense s , que exp lica as í mismo a os iciún on ureña como pa~ 

te de la estrategia de l o s Estado s Unido s e n a regi 6n ; y f~na 

mente s e señala a emá s el papel el AC~UR - e n cuanto a la s med i 

a s seguida s por el gobierno hondu reño - y el cua l s e l ' mita a 

a e j ecuci6n de dic~ s me dida s , agudizando lo s problGffia s e _o s 

refugiado . 

En tale s circunstancia s , el logro de soluciones políticas a 

lo s actuale s pr0bl ema s s e alejan y po r el contrario se p rofund i 

za n los efecto s del conflicto , y a no s6lo por la peLmane ncia de 

la s causas interna s que o s mot ivaro n sino ademá s por a r2sen 

cia de l o s factores externo s ya seña ados o 
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e o N e L u S ION E S 

En a forrración soc ial sa lvador~~ ~ , a lo _argo de su uesarro 

1 o histórico "que se ta 8 n 

a propiedad pr i '::ida de _a "':il:,rr~ , lo .:.1'" e :::. s u ve z de cel_'minó a 

?olari z aci6n de la s c _aS3 S so la GS-, se t a n ldo siempre migra 

ciones e a gunos S~ctO~2S de la pob_acien. Estas migracione s e 

1:"1 ..,. " - o c e prOQUCC10n 

óucción lle"ó a una ell'0.nen~:e c,Lisis y a g:::-zo.-:c::s J:.>:cob ~-~as socia 

les a los difere ntes sectores de la cl~se ¿ominada qui ene s en de 

fensa de sus ' ntereses ha n cuestion3do el orde n econ 6mt c c-polit! 

co prevaleciente . Esta si tuaci6n provocó la agudización de as 

contradicciones entre las e ases y d_sencadenó. el estal_ido del 

conf icto polítice-militar que se ~ ~e e n El ~a vador. Los cam -

bias políticos o erado s y as reformas económicas realizadas de 

terminaron la genera izaci6n. de a repre sión y la vio enc ia , o -

bligando a mucho s sa vadorefios a s a ir del terri tor io nac i onal . 

Estos nuevos emigrant~ s c onstituyen o s miles de sa vadorefios re 

fugiados en otros paíse s . 

El aná . sis de a probleJT,á tica dernu'C!stra 2:ÓE:ll1§.s ,~ue l o s p ante 

amiento s hechos por el g obierno de los Estado s Unidos en referen 

cia a las causas del prob ema de los refugiados , en los que ad u 



cen que son el resultado ce }.a " ex:;:¡nsi6n del comunismo " y de l 

"~erro~ismo gU2rrillero " , carecen de credibi idad e n tanto u e 

e j¡ 02 '~str2do qve e l ori en de l 
(' 

es a ralZ 

j-..:stas 2strllcturas int.erna s e n la rOL'iT,aci6n social sa_ -ado::eña . 

~ a inalterctbilidad de _.a s causas y la pro_undizaci6n del confli~ 

to ~al~adüreño , con medi d a s tales como a de a politica de 

11 -( l n-':.~.:ains1]:::ij-;.nci.,. lI , h;> 'eni.do a inc:cer •• eni:a .c e prob ema d e .os 

- . , r2 [ lj"; laac s . 

iira s elevaóas y ~acen que al interior de 

esos paises 3e p'odu¿can re~ercusione s que agrava n l o s prob ema s 

que ya padec~an , les cua e s se agudizan po r la crisis qu e vive 

la 

Lo s 9roblema s econ6m' cos del áre a e n general que se e~presa n 

en bajo s ni -ele s de Jroducci6n , proceso s inflacionarios , desem -

P CO i as í como también , problema s e n los diverso s rdenes : polí-

ticos , jurídico s , cu turales , etc . se profundizan c o n la llegada 

de refugiados sa_v adorefio s a los paises rece~t2res . Esta situa -

ción pxp ica el porqué a pesar de los es f uerzo s realizados por 

los gobiernos nacionale s y p o r la s organizacione s in ternaciona -

:es de -yuda , no se 0gren solue'ones reales a la s ~ecesi - ade s 

de los refugiado s e n o s aSJectos orga ni zativ o s , socia e s , econ6 

mico s i y e~idencia la inexi s tenci a de fo rma s y ffiecan i smo s adecua 

9 0 



dos en estos aíses ara so 'en~ar estos aspectos . sta situa -

oión conlleva ~s ími smo a una cl:eciente grc.vGt -d e os p--ob _f _r,a 

de los re ugiados . Es decir , que a mism d bt idad de as es -

tructura s económicas políticas de o s raí ses centLc3weric~n0 s 

afectadas por el fenóneno e los refugiado s , l i,ni tó f"n fl :ti.'=crrin .... 

do momento el ogro de soluciones efIcaces a l os pro) pma s de ~s 

tes ; ya que -o s diferentes proyectos real i z~dos han tropezado 

ca dificultades internas en eso s paises . 

En el 35 jecto jurídico se han puesto de rr .-nifiesto __ as o fi -

cienci2s e n las l e iela iones internas , demostr&ndose que 

S_L de a adhesi6n a los instrumentos internaciona es q" e regu -

an los aspectos sobre refugiados , se imitan as actividades en 

c~minada s a resolve r o s prob ema s de esta s p rsonas . 

parecen una serie de instituciones estatale s y privadas ara 

dar a istenci a a lo s refugia os , sin embargo , e n a p "' ctica no 

se dan respuesta s ni soluciones adecuadas por la incoherencia en 

tre los objetivos de esta s instituciones y les planes de desarro 

110 naciona e s de los paises receptores . Esta situación conduce 

en primer ugar a la desarticulaci6n de los mismos proyectos ; y 

en segundo luga r, provoca reacciones por parte de sectore s nacio 

na es en _o s diíeren~es pa:ses , pcrqce consióe~an que o s refu -

g1ados e n sí y los proyectos que a efecto de solventar sus pro 

b Effia s se rea izan , constitulen un e_emento m& s que agrava la 
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cris s de sus respectivos ;~ ~ S3S . 

e s y de bienestar s0bre tG~O por se r p~~son2s 1.:.e 11e 

países receJtores . 

Estas inci6encias pEl~~~~en y 28 ¿g~~van ~0r la c0ntinu~~ad 

de las causas qu prov~ca-on el ~xoóo de sa vadGre~os ; pero ade -

lT,ás se profundizan por un de-desequilibrio interno , 

tanto en E_ Salvador como pAfs q~e genGra el fe~6meno de o s re 

fugiados como ta~~i~n e n os psises reEeptores , y es a politica 

seguid a por el gOD~erno de _os EstaoJs Lnid~s en la región cen -

t:!_-oarr.e-:-icana . La dir _cci5n e :Los plan2's .~'2 a a cirr.=-n 1 straci6n 

nortearr.ericétna , tienden a se r más difícIl y cOIT~!?le a una so 

ción a med:ano p a20 para os. probl_r-.o s del área y ey'!.Jresan las 

incidencias ideo16gicas , 8strat~gic~s f militares. 

La prob emática de os refugiados e n particu_ar ha sido inter 

pretada a pal-tir de su s propios interese s y la enmarcan centro 
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de l prcb erna regi0nal . 

''; -,1:' ::- ¡-no 

os proble~as de l~s 18fu~i~0:s ; a 

,- '"::; 

-' - :1 - 11 ~ j , 3. S 

generado s po r lo s -,' ..L con r .!..lC c.c s \-

tra n iffiposibili~a~as por ~sp~c~~s 

Si la )erffi6nenc~a del conf:ic~o 8n El Salvador o~~SiGn6 e_ 

f_ujo óe refugiado s y ade~ás se t~~n9 ~a 9r~sencia de ¡actor~s 

extern::: s , como e s la ~:lo.rticipaci::'r n::)l-tc:; .. ,8r~cc.r,a (~l~'2 )",0. lÚ;Y-:I)O 

a la reg i onalizaci6n de a C r i s i s y a 1 .~ l;:r,c~n to oe 

dad politica , l 6gicamente el prob_e~a de los refugiados :é:5 in 

de 8sta s inci ~nc~as escá condicicn~da al logro de la 9az ~ es~a 

bilidad política del áre a en ~~n~ral i es oecir , son ~ecesarias 

modificar las circunstancias que origiG~r0n _2 corriente óe reiu 

gio.dos . O sea , que hay que so ven~ar las caus~s de ord3n inte rno 
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a ftna i~~ci6n de l conflicto 

a s est . .cuc 

tucas ~0C' _~c~~ : ~~cas y poltlic~s q~e conllave n a ~e -cion e s so 

c~a ~s a~ ~~1~2 S~ conju~~~ n 1cs disti~t03 intereses y se esté 

ClÓL roc~so d 

a inte 

y social e n lo s 

re . ... . , 
JJd ~ lcé~:.l= n ·ce .5. e 

:a regi6n T losrar solüciorl~s coa_e s . 
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A) aciona l es : 

ItNo hay Guer ril a e n Co l omonca9ua": Diario El Hundo . Sa n Sa l vado r , 
7 de Septiemb r e d e 1 98 5. P&g . 
41 . 

" Reaga n , Es tado s S ureño s para 
ampo s de refug i ado s " Diario El if¡undo . San Salva do r, 1 1 de Fe 

brero de 1985 . P&g . 3 . 
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" Hondura s hará contro l d e 
inmigrantes sa .va orefto s ": La Prensa Gr~fica . a n Sa va or , 25 

,e ,Jn l'o ce 1984 . Pág . 5 . 

tlHon uras expu s a <)rupo e 
sa vadorefios : La Prensa Gráfic . San ~alvador , 25 d Abril ~e 

1985 . Pág . 6 . 

B) Extranjeros : 

La Naci6n Internaciona l : Seianario Cen~~8americano . ,3n José , Cos 
ta R · ca . Diversos n ~eros . 

"Cost a Rica rente al :.:coblema de os refugiados : Nie lélU S Queza a 
Rern . fto 3 No . 
1.33 . 28 ce Junio 
4 de Julio 1985 . 
p .... gs . 8 1lo 

110 3 _ . 14 . 19 
de F"" rero 198 4 . 
Pá g . 7 . 

ño 3 No . 132 . 14 
20 de Junio d e 

1984 . Pág . 1 7 . " 

"Suazo Córdova a negociación con Duarte " : Diario E l r iempo . San Pe
dro Su a , Honduras . Di 
ciembre 1983 . pág. 3 . 

" Estado s Unidos debe considerar como actua r e n El ...,a va o r despu s 
d~ a rebelión e n Nicaragua": Peri6dico New York Time s , 17 de ~ep 

tiem-re 19 /9 . 
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A B R E V 1 A T U R A S 

A to Comi ionado de Nacione s Unidas para Refugiados. 

Asociación acional de Educa ores Sa vadoreños. 

Organización Internac ional de a Iglesia Católica . 

Comité de Emergencia y Desarrollo Nacional . 

Comité Internacional de a Cruz Roja . 

Comité Intergubernamenta l para las Migraciones . 

Comisión Naciona l para Refugia os (Hondura s) . 

Comisión Nacional para Refugiado s (Costa Rica ). 

Democraci a Cristiana . 

Ejército Revoluc i onario del Pueblo . 

Frente de _cción Popular Unificada . 

Fuerzas rmada~ de la Resistencia Nacional . 

Frente Agrícola de la Región Oriental . 

Frente Farabundo Mart í para la Liberación Nacional . 

Fuerzas Populares de Liberación ITFarabundo Martí ". 

Goverment Refugge Adisory Board (Belice) 

Movimiento Nacional Revolucionario . 

Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria. 

Organización de Estados Americanos . 

Organización Democrática Nacionalista . 

Organización de la Unidad Africana . 

Partido Comunista de El Salvador . 



P.C.N . 

P.R.T.C . 

U.N.O . 
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Partido de Conciliación Nacional . 

Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroame 
ricancs . 

Unión Nacional Opositora . 
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