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RESUMEN

El presente documento presenta una investigación bibliográfica que indaga sobre la relación

entre la prevalencia de la violencia generada por maras (pandillas) en El Salvador y los

efectos al desarrollo humano de la población. Se hace un acercamiento a las definiciones de

violencia, la historia de las pandillas, y los esfuerzos estatales salvadoreños para solucionar la

problemática entre los años 2015 al 2020.

Además, se muestran lecciones aprendidas que pueden resultar útiles para El Salvador

alejándose de las políticas de corte represivo y enfocándose en políticas de prevención que

toman en cuenta las libertades, capacidades, y sobre todo la agencia de los salvadoreños.

Palabras clave: maras, violencia, desarrollo humano, El Salvador, stop and frisk
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INTRODUCCIÓN

A través de esta investigación se busca analizar cómo las desigualdades sociales en El

Salvador pueden llegar a afectar el acceso a una vida digna, perpetuando dificultades

económicas e incrementando la incidencia de jóvenes en las pandillas, y por ende la

violencia.

Se busca entonces analizar las condiciones actuales del país desde el 2015 al presente,

con énfasis en la marcada ola de violencia pandilleril que El Salvador experimenta. Con el fin

de realizar una exploración de dichas condiciones, se examinan datos como el índice del

desarrollo humano, datos de crímenes violentos, y bibliografía.

Se contempla a El Salvador desde la desigualdad, la calidad de vida de sus

ciudadanos, y desde las políticas que se han implementado para ayudar con la misma en torno

a la violencia pandilleril. A través del enfoque del desarrollo humano se busca identificar las

conexiones entre las dificultades económicas y sociales sobre la incidencia de los jóvenes en

las pandillas, y por ende el incremento de la violencia nacional.

El documento utiliza el método de investigación documental, la cual Alfonso (1995)

define como “un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección,

organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado

tema.”

Esto con el fin de explicar y describir la situación actual en El Salvador desde la

perspectiva del desarrollo humano. Se recurre entonces al análisis exploratorio de fuentes

documentales secundarias sobre el contexto nacional del país.  El desarrollo de la

investigación se basa en la revisión de fuentes secundarias incluyendo estudios de temas

relacionados, Informes de Desarrollo Humano, Índice del Desarrollo Humano (IDH), Índice

Multidimensional de Pobreza (IPM), y otros datos o estudios pertinentes de organizaciones

de desarrollo internacional tales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de

Desarrollo, y la Organización Mundial de la Salud. Además, se analizan datos provistos por

agencias del gobierno salvadoreño tales como el Ministerio Nacional de Justicia, Ministerio

de Educación,  Ministerio de Salud, y Secretaría de Inclusión Social.
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El tema es además apoyado por datos cuantitativos y cualitativos como lo son la tasa

de homicidios per cápita, el porcentaje nacional de inversión educativa, tasa de deserción

escolar, encuestas nacionales, entrevistas e investigaciones de medios, entre otros.  Se busca

además, a través de la bibliografía examinar el significado de la violencia y desigualdad  en el

contexto salvadoreño.

La violencia no es un tema reciente para el país, es más, se podría decir que desde la

época colonial hasta el presente se han vivido momentos violentos destacables que incluyen

varios estados militares (Dada Hirezi, 2018).  De 1979 a 1992, el país enfrentó una guerra

civil causada por las desigualdades sociales y económicas latentes desde la época colonial

(Jung, 1982) y que han tenido influencia en la situación actual. Después de la firma de los

Acuerdos de Paz en 1992, los salvadoreños pudieron respirar con un poco más de

tranquilidad ya que la calidad de vida lentamente mejoraba con el cese del conflicto. Sin

embargo, los efectos de doce años de guerra estaban latentes dentro y fuera del país. La

guerra causó muertos, desaparecidos, y migración forzada (por mencionar sólo algunas de sus

violaciones a los derechos humanos), vulnerando de forma desproporcionada a los  niños y

jóvenes: “Hombres, mujeres, niños y niñas, que nada tenían que ver con el conflicto, fueron

masacrados, torturados o desaparecidos en el paroxismo de la violencia de los años ochenta y

principios de los noventa.” (Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 2005)

Desafortunadamente, la reconstrucción del Estado salvadoreño en la post-guerra civil

se enfoca en el modelo neoliberal. Si bien entre 1991 y 1995 el PIB creció a una tasa media

de 6,5%, este descendió al lento crecimiento que se ha tenido hasta hoy día (Dada Hirezi,

2018). Además, no se consideraron medidas de reconstrucción social ni de integración de

desplazados.

Los mayormente perjudicados fueron y son los jóvenes de estratos sociales bajos que

se convierten en una presa fácil para el reclutamiento de las pandillas, tanto por la urgencia de

cumplir necesidades básicas, como por la búsqueda de un sentido de pertenencia en un país

donde la inequidad social y económica es latente a pesar de presentar mejoras. Ejemplo de

esto es el cambio del coeficiente de Gini que para 1995 era de 49.9% y de 38.8 para 2019

(Banco Mundial, 2022a)
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Los salvadoreños, junto a guatemaltecos y hondureños que lograron migrar durante o

al final de la guerra civil en los 80`s y 90s, se acomodaron mayormente en Estados Unidos.

El Migration Policy Institute (Allison O’Connor et al, 2019) estima que entre 1980 al 2017 la

población centroamericana creció en más de 1,350 entre los años 1980-2017. Esto ubica a

muchas familias dentro de un territorio desconocido, donde además enfrentan nuevas

tensiones raciales y económicas.

Actualmente, El Salvador sufre una ola de violencia marcada principalmente por el

fenómeno de las pandillas conocidas como “maras”, y la polarización política ha dado paso a

fallidos intentos de manejar la problemática a nivel estatal (Hernández-Anzora, M. en

Blanke, S., & Kurtenbach, S., 2017). El efecto de la misma, se experimenta en los 14

departamentos del país, y aunque se intensifica en los estratos sociales más bajos, afecta en

diferentes grados a toda la población. Mientras tanto la migración forzada ha continuado, ya

sea por violencia directa o por falta de oportunidades económicas. Dejando a muchos sin

opciones para lograr vivir una vida digna.

A través de esta investigación documental se busca contestar las siguientes

interrogantes: ¿Cómo se expresa la violencia pandilleril en El Salvador? ¿Qué rol juega la

desigualdad social en la incidencia de dicha violencia? Y, ¿qué efectos han tenido las

intervenciones estatales, si las existen, en el bienestar de la población?

El documento se divide en tres capítulos y una conclusión. El primer capítulo define y

aborda el contexto histórico de la violencia, pandillas, y la desigualdad. En el segundo se

estudian intervenciones estatales para abordar la problemática pandilleril. El tercer capítulo

hace observaciones sobre el contexto actual. Todo lo anterior para argumentar cómo la

desigualdad social, el rol del estado, y las políticas que se han implementado han incidido en

la problemática de la violencia de pandillas.
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CAPÍTULO 1: CONTEXTO HISTÓRICO Y ANTECEDENTES

La violencia y sus efectos

La violencia ha existido siempre y es prevaleciente alrededor del mundo. Según la

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), la violencia es responsable por un 2.5% de

muertes a nivel mundial. Si bien las fatalidades son graves y numerosas, la violencia tiene

repercusiones innumerables, muchas veces invisibles y entretejidas en las sociedades.

Por sus múltiples dimensiones, la violencia ha sido categorizada como un problema

de salud mundial. La OMS la define como:

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o

tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos,

trastornos del desarrollo o privaciones.

Dicha definición incluye la violencia física y mental en sus diferentes

manifestaciones. Lo que es claro, es que la violencia es un problema en múltiples facetas y

que su presencia cuesta billones de dólares americanos a nivel mundial.  Según el reporte

mundial sobre violencia y salud de la OMS (Dahlberg, L. y Krug, E., 2006) aunque algunas

causas de violencia son evidentes, otras están profundamente engranadas en el tejido

socio-cultural de las regiones:

Investigaciones recientes sugieren que, si bien los factores biológicos y otros

factores individuales explican parte de la predisposición a la agresión, más a

menudo estos factores tienen que ver con la familia, la comunidad, la cultura y

otros factores externos para crear una situación en la que es probable que

ocurra la violencia.

Esto tiene efectos directos en las comunidades y los individuos, particularmente bajo

el precepto del desarrollo humano. Cuando hablamos de las libertades y capacidades de la

persona, notamos que cuando hay violencia existe riesgo y probablemente perdida de

agencia. La OMS (2014) explica la magnitud de violencia de forma piramidal, que más bien



PANDILLAS Y DESARROLLO HUMANO 6

describe un iceberg (Figura 1), donde solamente logramos ver las muertes violentas “Las

muertes violentas son el resultado más visible del comportamiento violento documentado en

estadísticas oficiales, pero solamente representa al ápex de la pirámide.“ (P. 8).

A estas muertes violentas le siguen los que sufren violencia y son documentados en

base a asistencia médica, legal, o forense. Y por último, llegamos a una amplia gama de actos

violentos de los cuales se conoce solamente a través de entrevistas y encuestas. Esto quiere

decir que, reconociendo la naturaleza intimidante de la violencia, dependemos mucho en

quienes no tengan miedo de reportar dichos incidentes.

Figura 1

Punta del iceberg sobre la percepción de la magnitud de la violencia

Nota: Elaboración propia con datos de OMS (2014)

La percepción general de la violencia por parte de ciudadanos, gobernantes, e

investigadores es entonces reducida, mayormente, a la mortalidad. Esto tiene un gran efecto

en la creación de políticas preventivas ya que, en su mayoría, suelen concentrarse en la

prevención de crímenes violentos y no necesariamente en las repercusiones a largo plazo, que

podrían ser desde mentales hasta socio-económicas y educativas.  Las OMS (2014) describe

estos otros efectos a la salud a causa violencia de la siguiente forma:

Más allá de las lesiones físicas, los efectos de la violencia en la salud incluyen

discapacidades, depresión,  problemas de salud reproductiva y física,
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tabaquismo, conductas sexuales de alto riesgo y abuso de alcohol y drogas:

comportamientos que vinculan experiencias de violencia a enfermedades

cardíacas, accidentes cerebrovasculares, cáncer, VIH / SIDA y una variedad de

enfermedades crónicas e infecciosas, y la muerte temprana  (P. 2)

La OMS (2014), además, describe un problema de impacto social describiendo a la

violencia como una erosión en el tejido social de las comunidades, ya que impacta la

productividad de los individuos, y desestimula la inversión y por ende el desarrollo

económico.

Contrario a la línea de pensamiento del desarrollo humano, y tradicionalmente, la

violencia ha sido percibida como un problema inherente a los países en desarrollo. El Banco

Mundial, en su reporte de Paro a la Violencia en Latinoamérica (Stop the Violence in Latin

America) lo explica de la siguiente forma:

Históricamente se pensó en el crimen y la violencia como síntomas de las

primeras etapas de desarrollo de un país que podrían "curarse" con

crecimiento económico y reducciones de la pobreza, el desempleo y

desigualdad. Más recientemente, sin embargo, nuestra comprensión ha

cambiado. Estudios ahora muestran que el progreso económico no

necesariamente trae mayor seguridad a las calles. Los desarrollos en América

Latina y el Caribe ejemplifican este punto. (Chioda, L., 2017, p. xi)

Desde la perspectiva del desarrollo humano, específicamente visto desde las

capacidades de Amartya Sen (1999), “sólo puede lograrse un desarrollo humano auténtico al

lograr una libertad individual sustantiva”. Sen indica, además, que la única forma de medir el

desarrollo es determinando si las libertades individuales han mejorado y por consiguiente su

sentido de agencia existe de forma libre.

Ser libre por ende, significa que las personas pueden ser actores de su propio destino

al elegir y promover sus objetivos propios (sentido de agencia) y al tener un conjunto de

acciones para escoger (es decir, las capacidades). Si las personas no pueden ejercer su

agencia en su totalidad, entonces, no puede existir libertad. Este es el caso de aquellos que

viven en áreas o situaciones de violencia constante.
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En la región latinoamericana, la violencia se ha vuelto parte del día a día de las

personas. En sus diferentes representaciones y en sus diversas repercusiones, la violencia

juega parte esencial de cómo las personas viven su vida.  La región también se caracteriza a

nivel mundial por la incidencia del crimen organizado y pandillas, y su rol en los crímenes

violentos (UNODC, 2019). Es por esto que la violencia juega un rol importante en cómo las

personas viven: como (y si o no) estudian, dónde residen, cómo se transportan, etc. Las cifras

evidencian el problema:

El crimen y violencia en América Latina y el Caribe (LAC) son penetrantes y

costosos - particularmente el crimen violento. LAC tiene la indeseable

distinción de ser la región más violenta del mundo, con 23.8 homicidios por

cada 100,000 habitantes en el 2012, comparado a 9.7, 4.4, 2.7, y 2.9 para

África, Norteamérica, Asia, y Europa, respectivamente. (Chioda, L., 2017, p.

1)

Aún bajo la región más violenta del mundo, El Salvador sobresale cómo uno de los

países más violentos de la región latinoamericana y del mundo. La tasa promedio de

homicidios por cada 100,000 habitantes fue de 75 entre el 2015-2018 según datos del Banco

Mundial (2021).  La mayoría de víctimas tanto en la región como en El Salvador son

hombres, habiendo entre 6 y 12 veces más víctimas que las mujeres en la década entre el

2005 y 2015 (UNODC, 2019):

Cuando el número de homicidios incrementó rápidamente entre el 2013 y

2015, más del 90% de las víctimas adicionales fueron hombres. En este caso,

el principal impulsor de la creciente tasa de homicidios fue el conflicto

pandilleril, en el que es muy probable que tanto los perpetradores como las

víctimas sean hombres. (UNODC,  Global Study on Homicide, 2019, P. 10)

Las cifras se enfocan nuevamente en los crímenes violentos, pero lo que no se

enfatiza es la pérdida de agencia de las personas.  Aquellos que viven en una sociedad o

región donde predomina la violencia,  experimentan una pérdida de su autonomía por el

hecho de ser víctimas de violencia. Esto a la vez, impacta gravemente a las mujeres y en el

desarrollo sostenible de los países:



PANDILLAS Y DESARROLLO HUMANO 9

Las amenazas a la libertad de elegir y de alcanzar un mínimo de bienestar,

como la coerción ejercida por otros o la pobreza, son un riesgo para el

desarrollo humano. La seguridad humana, concebida como la condición de

vivir libre de temor y libre de necesidad, abarca una multiplicidad de

amenazas contra la voluntad y el nivel de vida de las personas, como las

guerras, la violencia política o los desastres ambientales. (Mujeres ONU, y

Riaskov, I., 2015).

Al igual que el desarrollo humano y la desigualdad, la violencia debe de ser observada

de manera multidimensional, ya que sus efectos llevan al deterioro de las libertades y

capacidades, empeoran la salud mental y física, y disminuyen el sentido de agencia de sus

víctimas (Arjona, 2021). Puede deducirse entonces, que la violencia puede ser la causa o el

efecto de la desigualdad.  Al estudiar la correlación entre el coeficiente de Gini y la violencia,

como homicidios o robos, Fajnzylber et al (2002) concluyeron que “… la desigualdad de

ingresos, medida a través del coeficiente de Gini, ha tenido un efecto significativo en la

incidencia del crimen”. Además, confirmaban los siguientes resultandos: 1) que la

intervención temprana ante la violencia previene olas de crímen, 2) el ingreso económico y su

distribución contribuyeron a la incidencia de crímenes violentos, y 3) que ni el nivel de logros

educativos, el nivel medio de ingresos, o el nivel de urbanización están relacionados

directamente con la reducción de la violencia o crimen (Fajnzylber et al, 2002)

Maras, Desarrollo Humano, y Desigualdad

La Real Academia Española (2022) cuenta hoy con dos definiciones para la palabra

mara: “1. f. Pandilla juvenil organizada y de conducta violenta, de origen hispanoamericano y

2. f. El Salv. y Guat. Gente, pueblo, chusma.”.

Aunque la palabra “mara” es asociada con El Salvador y los años ochenta, las

pandillas como fenómeno han sido estudiadas desde finales de los años veinte.  Ya en 1927

Frederic Milton Thrasher publicaba uno de los primeros estudios sobre las pandillas, en

Estados Unidos, titulado “The Gang” [La Pandilla]. En él, Thrasher hace un análisis de 1,313

pandillas en Chicago detallando que las pandillas se distinguían de otros grupos delictivos
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por su sentido de organización y solidaridad, una tendencia a responder a amenazas externas,

la creación de un esprit de corps (o conciencia grupal), y su identificación a cierta área

geográfica o territorio al cual defender (Taylor, 2001). Este estudio de Thrasher constituye un

punto de partida hacia el estudio de la pandilla como tal y el papel que juega en la sociedad.

En la introducción de este documento se refiere brevemente a la guerra civil

salvadoreña y su desplazamiento forzado entre las décadas de 1980 y 1990.  En 1992,

suceden dos grandes hechos que contribuyen a las maras que conocemos hoy en día.

El primer momento, es la firma de los acuerdos de paz en El Salvador en febrero de

1992 que concluye formalmente con el conflicto armado en el país, dando inició al retorno

por deportaciones o voluntariamente de exiliados de la guerra civil (Garsd, 2015). La

segunda, en abril del mismo año, con el disturbio o más apropiadamente, levantamiento,  en

Los Ángeles, California.

Para entender el segundo punto, hay que entender que los salvadoreños que se

establecieron en la ciudad de Los Ángeles experimentaron situaciones de marginalización

social y segregación racial.  Notablemente, los grupos de salvadoreños, mexicanos,

afroamericanos, y chinos eran grupos históricamente marginalizados  en el área y empezaron

a formar  grupos para defender a sus comunidades. Similarmente a como lo explica Thrasher

(1927), estos grupos se organizan para responder a amenazas externas y en solidaridad a sus

comunidades.  Los disturbios Ángelinos, reconocidos como una de los disturbios más

destructivos de la historia estadounidense, fueron una respuesta a la violencia sistematizada

contra comunidades pobres y de color (Hinton, 2021). Para los el gobierno de EE.UU., los

disturbios se volvieron una excusa política para  condenar a toda una comunidad al

ostracismo y con ello acelerar las deportaciones de salvadoreños, incluyendo pandilleros con

historial criminal. Agravando entonces la ya frágil situación socioeconómica del país.

Desde entonces, se han reconocido las pandillas como un fenómeno en El Salvador. En el

decreto Nº 158 de la hoy derogada, Ley Antimaras de El Salvador (Diario Oficial de la

República de El Salvador, 2003) se definían a las maras como:

.. aquella agrupación de personas que actúen para alterar el orden público o

atentar contra el decoro y las buenas costumbres, y que cumplan varios o todos los
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criterios siguientes: que se reúnan habitualmente, que señalen segmentos de territorio

como propio, que tenga señas o símbolos como medios de identificación, que se

marquen el cuerpo con cicatrices o tatuajes. (P. 2)

Imágen 1

Levantamiento de 1992 en Los Ángeles, California.

Nota: Adaptado de fotografía de Mark Downey (1992).

Desde sus acuerdos de paz en 1992, después de 12 años de guerra civil, El Salvador

ha logrado avanzar en varios indicadores sociales y económicos, sin embargo, sus

desigualdades históricas han evolucionado y se siguen evidenciando (Dada, 2018). Todo esto

dificulta las posibilidades de desarrollo humano de la población.

Amartya Sen, define al desarrollo humano como una expansión de las capacidades

humanas. Según Sen (1999):

…la expansión de la libertad es tanto el fin primordial del desarrollo como su medio

principal. El desarrollo consiste en la eliminación de algunos tipos de falta de libertad

que dejan a los individuos pocas opciones y escasas oportunidades para ejercer su

agencia razonada.  (P. 16)
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El acceso a las libertades para los estratos sociales más bajos es dificultoso, pero esta

situación empeora cuando se le suma la violencia generalizada.  En un análisis sobre la

situación de violencia en El Salvador, Smutt (2013) la define de la siguiente forma:

La violencia afecta a la calidad de vida de la población y al ejercicio de sus derechos,

deteriorando el tejido social. De igual forma, impacta en el desarrollo humano y por

ende la gobernabilidad democrática y la construcción del Estado de derecho (P. 6)

Muchos ciudadanos califican la violencia actual como irracional, y se preguntan

incluso de donde proviene. La respuesta no es fácil, pero puede empezar por decir que las

pandillas no son un problema de violencia sino de desigualdades sociales que generan

problemas como la falta de empleo para jóvenes y el crecimiento de urbanizaciones

marginales como evidenció Pérez (2013) al estudiar el fenómeno. El estudio concluyó que

“Contrario a lo que popularmente se cree, la pobreza no es la causa principal de crimen y

violencia, es uno de varios factores claves… Los pobres son desproporcionadamente

afectados por la violencia pandilleril” (P. 232).

Es decir que los pandilleros, si bien provienen de estratos sociales bajos, en su

mayoría no buscan unirse a estas organizaciones para efectos económicos sino como

consecuencia de su entorno desigual y sus raíces son más complejas, como explica Wolf

(2010) a través de Lara (2006) “Lara claramente sostiene que las pandillas callejeras no se

desarrollaron para propósitos criminales, sino como una respuesta a la desorganización social

y a las condiciones estructurales de las comunidades afectadas por las pandillas.” (P. 259).

Tal como menciona Wolf (2010), las pandillas no nacen con propósitos pandilleriles

así como tampoco los individuos viviendo en situaciones de desigualdad buscan unirse a las

mismas. Tanto la falta de acceso educativo Esto puede relacionarse con la teoría de

desorganización social, como menciona Wolf (2010), la cual tiene que ver con las conductas

colectivas de la sociedad y se produce cuando en una sociedad existen desajustes o conflictos,

y los gobiernos o instituciones de control fallan en corregirlos, o ayudarlos. Kubrin y Weizer

(2003) lo definen como:

... La inhabilidad de una comunidad de realizar objetivos comunes y de resolver

problemas crónicos. De acuerdo a la teoría, la pobreza, movilidad residencial,
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heterogeneidad étnica, y redes sociales débiles disminuyen la capacidad de control de

un barrio sobre el comportamiento de las personas en público, y por ende incrementa

las probabilidades de crimen. (P. 374).

Puede interpretarse entonces, que la desorganización social es un resultado de la

memoria histórica de un país. En el caso de El Salvador, la historia ha sido constantemente

desigual.  La desigualdad dificulta la obtención de una vida digna, afecta a los más

vulnerables, impide la lucha contra la pobreza, y dificulta la igualdad de género (Oxfam,

2018).  Quiere decir que estos factores influyen negativamente en el crecimiento económico y

desarrollo humano a largo plazo, ya que generan concentraciones de riqueza, burbujas

crediticias, e incluso afectan la calidad de la democracia y por ende las capacidades de los

ciudadanos. Al disminuir la desigualdad, se genera un reparto equitativo de oportunidades

estimulando el crecimiento con la combinación de las capacidades de fuerza laboral y

necesidades de la economía nacional. En el caso de El Salvador, según datos disponibles del

coeficiente de Gini, se ha experimentado una disminución de 7.83% entre el 2013 y 2016

(Banco Mundial, 2018).

Todo lo anterior explicaría cómo los jóvenes que inciden en pandillas experimentan

falta de o poca agencia. Como se expresaba anteriormente, bajo el precepto de las libertades

de Amartya Sen, la poca libertad que experimentan perpetúa la existencia de las pandillas.

Muchos se unen por amenazas o en afán de tratar de tener agencia en sus vidas.

A pesar de experimentar una mejora en la desigualdad nacional, las tasas de

homicidio siguen aumentando en El Salvador . Este caso es comparable al estudiado por el

Banco Mundial (Enamorado et al, 2014) sobre crímenes violentos y desigualdad en México.

Según este estudio:

…En el caso de México, resultados de modelos de regresión lineal que no toman en

cuenta causalidades reversas y variables omitidas predicen que, en el caso de México,

un aumento en la desigualdad está vinculado a una disminución en homicidios. Sin

embargo, discutimos que este resultado puede estar ligado a la migración interna de

los residentes más ricos hacia municipalidades más seguras. (P. 3).
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En El Salvador se evidencia la movilidad del estrato más rico hacia zonas más seguras

y también el incremento de la seguridad privada en sus lugares de residencia. Sin embargo, el

problema es más agravante cuando las condiciones económicas no permiten a las personas

mudarse a lugares seguros y la  libertad de movimiento se ve sumamente afectada a nivel

nacional (Caballero de Guevara, 2017)

En un estudio realizado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El

Salvador (2018), en el que se incluyeron 41,650 familias, identificó el perfil demográfico de

los más afectados. Concluyendo que en su mayoría se desplazan familias con miembros

adolescentes y/o jóvenes (de 12 a 29 años). En el caso del tipo de violencia reportada a las

autoridades, se constató que el 69% fueron casos de amenazas, seguidos por un 24% de

extorsiones, y 20% situaciones de violencia e inseguridad general.  

Sin embargo, aunque este sector de la población pueda escapar de situaciones de

violencia en su lugar de residencia, muchos encuentran represalias de pandillas en su nuevo

barrio. El mismo reporte asegura lo siguiente:

...aseveraron que los integrantes de las pandillas en las zonas de destino verificarán la

información de las familias movilizadas por violencia, para asegurar que estas no

procedan de lugares donde predominan pandillas contrarias. (P. 39)

Esto es cierto incluso para aquellos que logran desplazarse fuera de El Salvador,

quienes escapan del país y encuentran muchas veces a miembros de pandillas en el país de

destino. Los salvadoreños en su mayoría han y siguen emigrando hacia a Estados Unidos.

Según el Pew Research Institute (González-Barrera et al, 2013), en el censo estadounidense

del 2011 se registraron 1.95 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos,

convirtiendo a los salvadoreños en el tercer grupo más grande de origen latinoamericano en

ese país.

Pero a pesar de este riesgo, la emigración resulta ser muchas veces la mejor opción

para los salvadoreños que quieren escapar de la violencia nacional. La migración es vista

muchas veces como un movimiento permanente, y no como el sistema complejo de

movimientos desde y hacia el país de origen que es (Bonfanti, 2014).



PANDILLAS Y DESARROLLO HUMANO 15

En el siguiente cuadro se muestran cambios en el Índice del Desarrollo Humano

(PNUD, 2016) para El Salvador, se puede observar cómo la violencia pandilleril deteriora

directamente el desarrollo social, particularmente la escolaridad en la cual vemos un

estancamiento en los últimos 5 años. Si bien se observó un declive en violencia respondiendo

a una tregua de pandillas en 2012, la violencia sigue afectando en su mayoría a los jóvenes

quienes en muchas localidades se ven obligados a dejar la escuela por miedo a ser reclutados

por pandillas o por morir a manos de las mismas.

Figura 2
Tendencias del IDH en El Salvador  1990-2019.

Esperanza de
vida al nacer

Años
esperados de
escolaridad

Años
promedio de
escolaridad

INB per
cápita (PPA
US$ de 2017)

Valor del
IDH

1990 64 9.3 3.7 5,124 0.536

1995 67.3 10.5 4.2 6,146 0.58

2000 58.9 11.6 5.2 6,404 0.615

2005 70.1 12.6 6 6,632 0.646

2010 71.2 12.5 7.1 7,123 0.668

2015 72.4 12.3 6.6 7,765 0.668

2016 72.6 12.2 6.8 7,879 0.671

2017 72.9 12 6.9 7,984 0.671

2018 73.1 11.6 6.9 8,141 0.67

2019 73.3 11.7 6.9 8,359 0.673

Nota: Elaboración propia, con datos del PNUD (2020).

Según la tabla anterior, Figura 2,  El Salvador se ubica dentro del desarrollo humano

medio. El valor del DHI para países comparables en 2015 (PNUD, 2016) fue de 0.625 para

Honduras, y de 0.45 en Nicaragua. Estos a su vez, se comparan al promedio para América

Latina que fue de 0.751.

El alza de violencia pandilleril, que en ocasiones ha sobrepasado la violencia vivida

en la guerra civil (Gagne, D. 2015), ha tenido múltiples efectos. Primeramente, ha ocasionado

que los barrios más afluentes de El Salvador se resguarden en áreas residenciales recluidas,
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envíen a sus hijos a colegios privados donde las pandillas no figuran, y vivan dentro de una

burbuja social.  Ha ocasionado incluso, migraciones internas. Mientras que aquellos con

limitantes económicos, no pueden costear cambiarse de vivienda con facilidad, y tienen que

vivir en pánico del control de pandillas en sus barrios. Muchas de estas víctimas de violencia,

se han visto forzadas a migrar internamente o han tenido que optar por emigrar (en su

mayoría hacia Estados Unidos).

Según el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP, 2019), aproximadamente

el 5.2% de la población sufrió desplazamiento interno en el 2018 teniendo que cambiarse de

vivienda por amenazas o acciones de violencia “... 6 de cada 10 personas que habían tenido

que dejar su vivienda (63.8%) afirmaron que habían considerado irse a vivir a otro país,

mientras que 4 de cada 10 (36.2%) no reportaron haber pensado en esa alternativa” (IUDOP,

2019).

Según la teoría de las libertades y capacidades de Sen (1999), entendemos que es

necesario que los individuos logren alcanzar sus libertades y que además puedan ser agentes

de su propio destino. Sen (Nussbaum y Sen, 1993) se enfoca entonces en tres pilares: los

funcionamientos (lo que las personas pueden lograr, como la dignidad humana y la salud), las

capacidades (la oportunidad que tienen las personas de lograr funcionamientos), y la agencia

(la libertad que tienen las personas de participar en su propio destino). Nussbaum (2000), por

su parte, propone una lista de diez capacidades centrales que deben lograrse para que los

individuos experimenten una verdadera justicia social y vivan una vida plena: vida, salud

física, integridad física, sentidos, imaginación y pensamiento, sentimientos, razón práctica,

pertenencia, especies, juegos, y control del propio ambiente. Las capacidades de Nussbaum,

entonces, buscan valorar la individualidad y situacionalidad de las personas. Entonces,

tomando en cuenta a Sen (1999) y Nussbaum (2000), tanto las capacidades y libertades, como

la agencia de los salvadoreños se ve truncada a consecuencia de la violencia.

El Salvador históricamente ha presentado un nivel alto de pobreza con un bajo

crecimiento económico en las últimas décadas. Según el Banco Mundial (2022 b), el PIB

anual llegó arriba del 3% solamente en dos ocasiones entre el año 2000 y el 2020.

Con el fin de mejor medir las condiciones de vida de los salvadoreños, y

específicamente la pobreza, El Salvador adopta la Ley de Desarrollo y Protección Social de
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El Salvador en el 2014 (Asamblea Legislativa de El Salvador, 2014) definiendo a la pobreza

como un fenómeno multidimensional: “la privación de los recursos, capacidades y acceso

efectivo de las personas para gozar de sus derechos y tener una mejora continua de su nivel

de vida” (Art. 5, P. 4). Además la ley, en su Artículo 40, reconoció la importancia de varias

dimensiones propias del desarrollo humano, como lo son “...la expresión de las necesidades,

valores, intereses y bienes que, por su urgencia e importancia, han sido considerados

fundamentales y comunes a todas las personas” (Asamblea Legislativa de El Salvador, 2014).

Para el 2015, el país confirma que se llevará a cabo la  “Medición Multidimensional de la

Pobreza” considerando cinco dimensiones y 20 indicadores para la medición (UNICEF,

2015) como se observa en la figura 3.

Fígura 3

Dimensiones de Medición Multidimensional de la Pobreza en El Salvador

Nota: Adaptado de Dimensiones de Medición Multidimensional de la Pobreza en El Salvador

en UNICEF (2015).

Para la medición de la pobreza multidimensional, bajo la Ley de Desarrollo y

Protección Social de El Salvador, el país utiliza datos de la Encuesta de Hogares de

Propósitos Múltiples (UNICEF, 2015). A través de datos recolectados en el 2014, la encuesta

demostró que  existían 1,722,075 hogares y 35.2% vivían en pobreza multidimensional y

49.4% enfrentaban algún tipo de pobreza (PNUD, 2016). Lo que es más agravante,

especialmente para la situación pandilleril, es que se encontró mayor pobreza en los hogares

con al menos un menor de 18 años (41.1%). Mientras que los hogares sin niñas, niños , y
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adolescentes (NNA) representaron solamente un 24.1% (UNICEF, 2015) como se ilustra en

la siguiente figura 4.

Fígura 4

Incidencia de la pobreza en los hogares salvadoreños

Nota: Adaptado de Incidencia de la pobreza en los hogares salvadoreños en UNICEF (2015).

Esto deja en evidencia que los mayoritariamente afectados han sido los jóvenes. Esto

incluye incluso a los que no forman parte de ninguna pandilla, ya que no ven cumplidas sus

capacidades y necesidades básicas.  La sensación de inseguridad generalizada deja sin

derecho a ejercer su ciudadanía a estas personas. Esto se refleja en lo expresado en el Informe

del Desarrollo Humano en El Salvador (PNUD, 2013) donde los hombres y mujeres

entrevistados se auto-identificaron como parte de una sociedad que los separa del resto por

vivir en la pobreza. Adicionalmente, el país presenta un gran índice de corrupción

confirmado con cargos de enriquecimiento ilícito y otras irregularidades hacía tres ex

presidentes en los últimos cuatro años. Para el 2017, el Índice de Percepción de la Corrupción

(IPC) del país fue de 33 puntos (FUNDE, 2018).

En la última década, los niveles de violencia en El Salvador han perjudicado

gravemente el funcionamiento normal de la sociedad, perjudicando gravemente a los

ciudadanos más vulnerables quienes ven imposibilitada la opción de vivir una vida digna

(Heinrich Böll Stiftung, 2019). Lo más agravante, es que no existe una estrategia clara del
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estado para abordar la problemática de violencia ni tampoco transparencia en las cifras reales

de desplazados o víctimas de violencia resultando en su invisibilización.
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CAPÍTULO 2: INTERVENCIONES

Políticas Públicas

El gobierno salvadoreño ha hecho intentos de remediar el problema de violencia. En

primera instancia, se implementó la ley Mano Dura en el 2003. Esta legislación autorizaba la

encarcelación inmediata de cualquiera que tuviese tatuajes relacionados a las maras o por

hacer señales relacionadas a las mismas (Boraz y Bruneau, 2006), resultando represivo.     

Según Hume (2007), el plan Mano Dura representa el fracaso sistemático del

gobierno en sus estrategias en contra del crimen, y fue un reflejo de un estado débil.  Arana

(2005) explica que, a la larga, las políticas represivas, como esta, generaron represalias por

parte de las maras.

Hasta entonces el gobierno de El Salvador no solamente había puesto sus recursos en

políticas represivas, sino que además había experimentado diversos niveles de corrupción

desde la firma de los acuerdos de paz. El país encaraba además un enfrentamiento político

que se resume en la misma derecha (Alianza Republicana Nacionalista) e izquierda (FMLN),

quienes se enfrentaban durante la guerra civil. Esto con el agravante que ambos partidos han

evidenciado cadenas de corrupción en sus filas (Dada, C., 2016), dejando a la población sin

fe alguna en las estructuras político-gubernamentales y con la sensación de no tener agencia.

La corrupción nacional también continuó reforzando el reparto desigual de ingresos,

así como el poder social y político. La corrupción fiscal en particular, ha permitido que la

población más rica evada impuestos. Según datos de FESPAD, esta evasión equivale a una

pérdida anual de USD $1,719 millones o 35% del total de recaudación de impuestos que bien

podrían ser utilizados en la inversión educativa. En comparación, el presupuesto nacional de

educación fue de USD $914.9 millones (Quintanilla, 2017). En general, la evasión de

impuestos sobrepasa el presupuesto anual nacional de educación, y el dinero existe, pero las

instituciones han sido incapaces de cobrarlo por las vías fiscales establecidas.

En el año 2019, El Salvador elige al Presidente Nayib Bukele con un nuevo y tercer

partido político dando una nueva perspectiva a la bipolaridad política que había

caracterizado al país (Palumbo y Malkin, 2019).  Bukele basaba su campaña electoral en
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intervenciones antipandillas con un enfoque comunitario y educacional dando esperanza a

expertos que evidenciaron las fallidas políticas manoduristas. En junio de 2019, durante su

discurso inaugural, Bukele presentó su Plan de Control Territorial. Un plan con siete fases

que delineaba un aumento de presencia policial y militar en 12 de los municipios con  alta

criminalidad de pandillas. Desafortunadamente, el gobierno de Bukele no ha sido totalmente

transparente con el plan y su desarrollo. Los avances llegan a conocerse a través de el Twitter

personal del Presidente Bukele o por medio de los canales gubernamentales (periodico y

televisión).  Medios locales que han tenido acceso al Plan Control Territorial, por medio de

funcionarios anónimos, reportan que el plan (por escrito) se enfoca en la pertenencia

comunitaria y la búsqueda de una vida digna para los ciudadanos (Alharaca y La Prensa

Gráfica, 2022). De lo poco que se sabe, las tácticas implementadas, parecen del mismo corte

que las fallidas políticas anteriores, y además utilizan a la militarización como nuevo

elemento represivo.

Hasta el momento, lo que se sabe de las fases del Plan Control Territorial es a través

de discursos o tuits del Presidente Bukele. En resumen, lo que se sabe es lo siguiente

(Penado, 2021):

La primera fase, se denominó “preparación” y fue implementada en junio de 2019 con

la inauguración del período presidencial de Bukele y se reportaban resultados con base a la

baja de homicidios.

La segunda fase, denominada “oportunidad” la cual Bukele anunció, a través de un

discurso presidencial en julio de 2019. En esta fase, Bukele inaugura la Secretaría de

Reparación del Tejido Social, haciendo alusión a programas de desarrollo e intervención que

serían implementados.

La tercera fase se llamó “modernización”, y Bukele la anunció el mismo julio de 2019

durante su discurso en la ceremonia de graduación de la Policía Nacional Civil. Entonces,

aseguró que se darían todos los recursos necesarios  para combatir la violencia a la policía y a

la Fuerza Armada.

La cuarta, y última fase de la que sabemos, se denominó “incursión” y se anunció el

mismo julio de 2019. Esta vez, Bukele lo hace durante la juramentación de nuevos militares.
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Entonces declaró que: “9,825 soldados se han puesto en función del Plan Control Territorial.

Nunca antes en nuestro país, después de la posguerra, había tantos soldados en función del

país” (Penado, 2021).

Esto da inicio a un despliegue conjunto de militares y policías a través del país, dando

lugar nuevamente a acciones represivas que violentan, aún más, los derechos de personas en

situaciones de marginación y pobreza.

A pesar de este despliegue de seguridad, el International Crisis Group (2020)

reportaba que la información estadística no revela una correlación directa entre la

implementación del plan y la drástica reducción de homicidios que el gobierno salvadoreño

presenta. Esto se debe a que los homicidios se han visto reducidos en más de los 12

municipios prioridad, confirmando entonces que no existe una relación entre los despliegues

de seguridad y las reducciones de violencia.

Las políticas implementadas ante las maras en El Salvador no han buscado abordar el

problema desde la raíz de su creación o de su reclutamiento, sino más bien han tratado de

remediar uno de sus síntomas: la violencia. Hasta hoy, no se ha implementado un programa o

política pública que tenga un lente global del problema, incluyendo temas de educación,

esparcimiento júvenil, o bienestar general.  Las políticas actuales siguen abordando al

problema de violencia, siguen siendo manodurista, e incluso han hecho que la policía y el

ejército trabajen mano a mano para implementarlas. Mientras tanto los mayores problemas

del país, y de la región, como política disfuncional, corrupción, pobreza, desigualdad, y

tráfico de drogas siguen siendo latentes (Arana, 2005).  Se evidencia, por ende, que los

recursos utilizados para políticas represivas no han hecho más que incrementar la

proliferación e incidencia en las maras.

Lecciones Aprendidas

El gobierno salvadoreño ha implementado políticas como los planes Mano Dura y el

más reciente Plan de Control Territorial  para contrarrestar la situación de las pandillas. Estas

políticas represivas han generado respuestas negativas no solo de parte de las pandillas, sino

también de jóvenes que han sido erróneamente identificados o encasillados como tales

(Hernández-Anzora en Blanke, S., & Kurtenbach, S., 2017). El país podría tomar nota de los
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efectos negativos de políticas represivas, por ejemplo, las políticas Stop and Frisk (parar y

detener) en Nueva York, Estados Unidos a principios de los años 1990. Estas consistían en la

práctica policial de detener temporalmente a individuos considerados bajo “sospecha

razonable” para cuestionarlos y registrarlos (Zamani et al, 2012). Dichas políticas son

conocidas por sus connotaciones de racismo y colorismo que contribuyeron a altas tasas de

encarcelamiento y a la percepción negativa que se tiene en ese país sobre la policía y sus

interacciones con minorías, y más específicamente personas de color (ACLU, 2014).  Cabe

resaltar que para 1999 el 50% de la población de Nueva York estaba compuesta por

afroamericanos y latinos y los arrestos de estos constituían el 84% de todos los arrestos del

estado.

En el 2013, el Vera Institute of Justice (Instituto Vera de Justicia) publicó un estudio

titulado Coming of Age with Stop and Frisk: Experiences, Self-Perceptions, and Public Safety

Implications [Crecer con las políticas de Stop and Frisk: Auto-percepciones e Implicaciones

de Seguridad Pública] (Fratello et al, 2013) donde analizó las consecuencias de la represión

policíaca en los jóvenes. El estudio analizó que más del 50% de los paros anuales registrados

en Nueva York eran de personas de entre los 13 y 25 años de edad (más de 200,000 jóvenes

por año). El estudio entrevistó a 500 jóvenes de las ciudades con más actividad de Stop and

Frisk, develando que más de la mitad había sufrido algún tipo de abuso de autoridad. El

estudio concluyó que estás políticas tienen poca incidencia en la reducción de actividades

criminales y reducen la credibilidad y confianza en las autoridades por parte de la comunidad.

Además, recomendaba la colaboración de las autoridades con comunidades marginalizadas y

prácticas respetuosas y adheridas a la ley por parte de la policía. Un joven entrevistado para

el estudio lo puso de la siguiente manera: “I guess, like, if you really want to protect you need

to become acquainted with the people in the neighborhood. You can’t just patrol; you actually

need to speak to people.” [Creo que si realmente quieres protegerte, necesitas familiarizarte

con la gente del vecindario. No puedes simplemente patrullar; en realidad debes hablar con la

gente”].

En la región de América Latina, el caso de Colombia resulta como un referente a una

mejor atención a las víctimas de violencia. Colombia, después de sufrir un conflicto armado

prolongado, instituyó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La adopción de una

institución especial para víctimas de violencia se vincula al éxito del proceso de paz
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colombiano, y ha sido un ejemplo de cómo resolver situaciones de violencia graves (Salcedo,

2013).

Otros países de la región han podido enfrentar estructuras de corrupción en su

gobierno, y han podido organizarse y utilizar su agencia como ciudadanos para exigir que el

gobierno cumpla. Sen (1999) propone que cuando los individuos o grupos se reconocen como

agentes de su destino, definen mejor sus prioridades de vida y es así cómo eligen las mejores

formas de alcanzarlas. En el caso reciente de Guatemala, un país vecino e históricamente

parecido a El Salvador y con una clase media “pasiva”, la población decidió unirse en contra

de la corrupción en el 2015 a través de una campaña lanzada por redes sociales. La campaña

#RenunciaYa inició pidiendo la salida de la entonces Vicepresidenta Roxana Baldetti, y

culminó con la renuncia del entonces Presidente Otto Pérez Molina (ambos por implicaciones

en redes de corrupción) (Torres, 2015). La campaña no solo fue exitosa, sino que demostró el

uso de la presión colectiva de la población sobre el Estado. No fue hasta el 2020, que

empezaron a generarse pequeñas protestas ante la corrupción y autoritarismo en El Salvador.

Dichas protestas se desencadenaron después de los eventos del 9 de febrero del 2020

(conocido como 9F). Durante el 9F, el Presidente Bukele irrumpió la Asamblea Legislativa

con un despliegue militar en reacción a la negación de un préstamo de $109 millones para el

Plan de Control Territorial (McDonell y Renderos, 2020)

El miedo generalizado en el país, germinado por las amenazas y extorsiones de las

pandillas, ha develado una violencia desproporcionada hacia las mujeres y niñas,

particularmente, y ha generado un aumento en la deserción escolar en todo el país. En el

2017, el Ministerio de Educación (MINED) reportó la deserción de 12,000 estudiantes por

causas relacionadas a las pandillas (Espinoza, 2017).

El problema de deserción escolar denota las deficiencias del sistema educativo para

servir y retener a sus estudiantes y pone en riesgo el acceso a las capacidades humanas y por

supuesto el derecho a la educación (Hernández, 2019).

La deserción escolar es un problema de actualidad que da cuenta de la ineficiencia del

sistema educativo nacional para retener a los estudiantes en las escuelas, y principalmente del

séptimo grado en adelante, con lo cual se pone en riesgo el derecho a la educación, la
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formación de capacidades humanas y capital humano, el uso eficiente de los recursos

públicos, el desarrollo económico y social del país (Hernández, 2019)

Además, la violencia ha generado el desplazamiento forzado de familias enteras

interna y externamente. Resultando en un 1.1% (alrededor de 70,000 personas) de la

población total desplazada internamente (Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El

Salvador), sin embargo, la mayoría de desplazados decide hacerlo hacia otros países. Esto,

según la Organización Internacional para las Migraciones (2018), se debe a que El Salvador

es un territorio relativamente pequeño. Se estima que aproximadamente 145,000

salvadoreños emigran anualmente, particularmente hacia Estados Unidos (Mesa Permanente

sobre Derechos de los Migrantes, 2010). Sin embargo, por las características transnacionales

de las pandillas muchos no logran escapar de su alcance, aunque migran hacia otros países

como Estados Unidos. Los jóvenes son presa de las mismas organizaciones por su carácter

transnacional. Por ejemplo, jóvenes salvadoreños que habían huido de las pandillas fueron

asesinados en Long Island, Nueva York por rehusarse a ser reclutados (Vélez Santiago,

2017).

Si bien el gran dilema de la violencia en El Salvador se centra en combatir a las

pandillas y a sus miembros, esta es solamente la confluencia de los problemas de desarrollo

del país y de otros tipos de violencia que también están engranados en la sociedad nacional.

Es decir, las pandillas y la violencia son un síntoma más de la desigualdad y la corrupción

engranada en el estado.  De acuerdo al Human Rights Watch (2019) hay alrededor de 60,000

miembros de pandillas en 247 de los 262 municipios del país, quienes tienen control

territorial al extorsionar y acosar a las personas que viven en sus zonas. La violencia

pandilleril se dirige en especial a personas que toman transporte público, en las escuelas, y en

los mercados. Esto ha incrementado el desplazamiento forzado dentro del mismo país, y

muchas veces hacia el exterior.

En el caso de El Salvador, las políticas de “Mano Dura” han perpetuado la violencia

pandilleril ya que se enfocan en arrestos arbitrarios basados en la apariencia y discriminación

social, resultando muchas veces en abuso por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) (Wolf,

2017).
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Lo que es preocupante, es el rol de diversas agencias del estado salvadoreño en la

perpetuación de las pandillas y otros entes de crimen organizado. Esto se ha evidenciado ya

sea en la negociación con pandillas por fines políticos, o en la implementación de políticas de

corte represivo que incitan a la violencia policial. Según el Human Rights Watch (2019):

Numerosos agentes de seguridad y funcionarios electos han colaborado con

maras en actividades delictivas, conforme informan medios internacionales y

nacionales. Según información difundida en la prensa, todos los partidos

políticos han negociado con maras para realizar campañas, votaciones y

operaciones diarias, y también para una tregua iniciada en 2012 entre el

gobierno nacional, 11 gobiernos municipales y las dos maras más numerosas.

El gobierno de Bukele parece no haber sido una excepción a las negociaciones

políticas con las pandillas. Para 2020, se reportaba que el gobierno negociaba con líderes

encarcelados de la MS-13 desde principios del 2019 (Arauz et al, 2020). Dichas

negociaciones han incluido privilegios dentro de los centros penales a cambio de la reducción

de homicidios en el país resultando en que el año 2020 fuese el “año menos homicida desde

los Acuerdos de Paz” pasando de 1,345 homicidios en 2019 a 519 en 2020.  Ver imágen 2.

Imágen 2

En el número 1 figura Osiris Luna, entonces Director de Centros Penales de El Salvador

durante una de las negociaciones con pandillas.

Nota: Captura de video adaptada de El Faro Períodico Digital en El País (2021)
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En términos generales, el país ha visto una reducción de homicidios intencionales por cada

100,000 habitantes desde el 2015 como se demuestra en la Figura 4. Sin embargo, como se

discutía anteriormente, las alzas y bajas parecen corresponder a negociaciones ilícitas con las

pandillas.

Figura 4

Homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes en El Salvador comparado con la

región.

Nota: Figura adaptada de la Base de datos de Estadísticas de homicidios internacionales de la

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito citado en Banco Mundial, Datos

(2021).

En el 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó que

si bien los datos publicados por el gobierno salvadoreño mostraban una disminución de

violencia, existían claras dudas en que fuesen gracias al Plan de Control territorial. LA CIDH,

además, criticó la eliminación de mecanismos de participación ciudadana como lo era el

Consejo de Seguridad Ciudadana y las condiciones en los centros penales:

De manera particular, la Comisión Interamericana nota con preocupación los

altos niveles de ocupación en cárceles que persisten en El Salvador. Al cierre del año

2020, según el World Prison Population List, El Salvador se ubicó como el segundo

país del mundo con la mayor tasa de encarcelamiento, con 562 personas privadas de

la libertad por cada 100,000 habitantes (CIDH, 2021, P. 62).
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La CIDH (2021) también resalta los hallazgos en su reporte de Violencia, niñez y crimen

organizado (CIDH, 2015), haciendo hincapié en que:

Es poco probable que (…) el encarcelamiento masivo de supuestos

pandilleros, la normalización de los decretos de emergencia, la imposición de medidas

extraordinarias de seguridad y la aplicación de leyes antiterroristas a las actividades

de las pandillas sean medidas que puedan erradicar las causas profundas de la

violencia y de la existencia de las pandillas, o satisfacer la necesidad evidente de

rendición de cuentas (CIDH, 2021, P. 24).

El desarrollo humano se ve perjudicado a través de las prácticas represivas,

removiendo el sentido de agencia de los individuos y limitando sus libertades.  Esto es aún

más grave con los jóvenes, ya que genera una temprana desconfianza en las autoridades

(Fratello et al, 2013) atacando directamente sus capacidades, como lo son la integridad física

y pertenencia (Nussbaum, 2000).
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CAPÍTULO 3: ACTUALIDAD

Pandemia COVID-19

La pandemia COVID-19 ha impactado negativamente el desarrollo mundial, según el

Marco de la ONU para la respuesta socioeconómica inmediata ante el COVID-19 la

pandemia presenta una complicación de factores educativos, de acceso, sanitarios y otras

condiciones de vida alrededor del mundo (PNUD, 2020) . Además, señala que:

En el marco de esta crisis, las respuestas de desarrollo inmediatas deben

emprenderse con la mirada puesta en el futuro. Las trayectorias de desarrollo a largo

plazo se verán afectadas por las decisiones que los países tomen ahora y por el apoyo

que reciban. (PNUD, 2020. P. 3).

Para El Salvador, la pandemia ha presentado otro punto de inflexión en las políticas

represivas. La pandemia dió lugar al estado de excepción en en el país, dando lugar a

detenciones ilegales, confinamientos forzados, y abusos de fuerza policial o militar. Para

marzo de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó la Declaratoria del Estado de Emergencia

Nacional por la pandemia por COVID-19 y la Ley de Restricción Temporal de Derechos

Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia COVID-19 (CIDH, 2021). Además, a

principios de abril, el gobierno anunciaba mayor rigurosidad para todos aquellos ciudadanos

que incumplieran la cuarentena domiciliar como se observa en la imágen 3 en la siguiente

página.

Desafortunadamente, el estado salvadoreño ha utilizado el estado de emergencia para

publicitar la fuerza excesiva de las autoridades. Dichas medidas fueron cuestionadas por

defensores de los derechos humanos a nivel mundial (Deutsche Welle, 2020), incluyendo al

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), Human Rights Watch, Acción

Ciudadana (AC), y Amnistía Internacional. Ante las críticas, Bukele afirmó que las

organizaciones de derechos humanos buscaban la muerte de sus ciudadanos como se observa

en la imágen 4 a continuación.
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Imágen 3

Notificación estatal vía Twitter sobre medidas de cuarentena

Nota: Adaptado del Twitter Oficial de Casa Presidencial de El Salvador (2020). Captura de

Pantalla.

Imágen 4

Respuesta del Presidente Bukele a organizaciones defensoras de derechos humanos ante el

estado de excepción.

Nota: Adaptado de Twitter Personal de Nayib Bukele (2020). Captura de Pantalla.
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Como analizaba el PNUD (2020), las soluciones a los retos a enfrentar a causa de la

pandemia deben de ser a largo plazo. Según lo anunciado y evidenciado por parte del

gobierno, se continúan implementando prácticas que a corto plazo parecen ganar terreno

político. Sin embargo, no existen datos que confirmen la eficacia de las mismas dado a la

poca transparencia estatal y abusos de poder. El Human Rights Watch (2022), por su parte,

recomienda que el gobierno salvadoreño siga el proceso penal, respete los procesos penales

tanto como la independencia de los jueces y fiscales.

Las políticas públicas y programas ante las maras continúan enfocandose en los

síntomas del fenónomeno, como los actos delictivos particularmente los crímenes violentos.

La evidencia demuestra claramente, que un enfoque multidimensional que aborde temas

educativos y de bienestar social tendría mejores resultados a largo plazo. La expansión de

oportunidades, el desarrollo de las capacidades humanas, y el uso de la agencia son claves

para que existan alternativas tangibles para las personas afectadas.
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CONCLUSIONES

Según lo evidenciado a través de este documento, la violencia afecta

desproporcionadamente a los estratos más vulnerables de la población, quienes a su vez

experimentan altos niveles de desigualdad.

Al observar el fenómeno de la violencia y el impacto que tiene en las diferentes

dimensiones del desarrollo humano, incluyendo la esperanza de vida al nacer, nivel

educativo, ingreso promedio de la población, y el sentido de agencia se distinguen

correlaciones entre el impacto de la violencia y la incidencia en las maras.

En relación a las maras, los ataques a la agencia de las personas resultan claves para

entender porque las políticas represivas no han tenido éxito.  Los estudios sobre los orígenes

de las pandillas claramente las distinguen de otros grupos delictivos por su sentido de

solidaridad y conciencia grupal al responder a amenazas (Taylor, 2001) y los jóvenes

encuentran muchas veces protección o dinero a través de ellas.  Para muchos ni siquiera

existe otra opción, las maras ya existen o tienen control sobre su entorno ya sea dentro o

fuera de su núcleo familiar o social.

Lamentablemente, poco o nada, se ha hecho por prevenir los patrones que conllevan a

los jóvenes a unirse a las maras en El Salvador. Según el Departamento de Justicia de EEUU

(Howell, 2010), aunque no existen o han existido programas concretos para detener la

creación de pandillas, si hay evidencia de estrategias que pueden prevenir la integración de

los jóvenes a ellas incluyendo:

● Hacer una revisión de políticas del tipo “cero tolerancia”, y suavizar la

represión de la juventud a través de las mismas.

● Asegurarse que las sanciones estatales sean por actos delictivos y no por

apariencias “de pandilla” como el tipo de vestimenta o tatuajes.

● Crear centros de esparcimiento para la juventud y referencias para servicios

directos

Además de estas recomendaciones, resulta importante resaltar que cada comunidad es

distinta y es crucial estudiar las causas sistémicas de la incidencia pandilleril en cada una para
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poder implementar estrategias y programas que resulten favorables. Sin embargo, la inversión

en programas educativos y de esparcimiento resultan como una clave para que los jóvenes

puedan acceder a otras opciones.

El rol estatal resulta entonces clave para apoyar a los más vulnerables en situaciones

de violencia. Sin embargo, las medidas represivas ante las maras (y a causa de la pandemia

COVID-19) han ido en aumento desde el gobierno del Presidente Bukele.  La retórica de

Bukele ha demostrado una evidente indiferencia ante los derechos humanos y ha dado gran

importancia a demostraciones políticas para ganar poder y popularidad. Ejemplo de ello son

el uso de redes sociales y medios estatales para mostrar represión policial y militar ante

sospechosos, la remoción de cinco jueces de la Corte Suprema, y los ataques constantes a la

prensa y grupos de derechos humanos (Kitroeff, 2022).

Estas tácticas han tenido un gran impacto en la favorabilidad del gobierno de Bukele y

aunque han habido múltiples denuncias de organizaciones mundiales defensoras de los

derechos humanos, la mayoría de la población dice no sentirse reprimida como se ha visto a

través de encuestas recientes como CID-Gallup (2022) la demostró un 91% de satisfacción

con las medidas tomadas contra las pandillas:

Las medidas implementadas, entre las que se encuentran incursiones con

operativos en comunidades en busca de pandilleros, capturar a cabecillas de las

bandas y reforzar los controles policiales en lugares de índices altos de delincuencia,

se dieron a raíz del alza de homicidios que se presentaron previamente. Además, junto

con las acciones citadas se instauró el régimen de excepción, el pasado 27 de marzo, y

también a quienes estaban privados de libertad en cárceles de máxima seguridad se

endurecieron las medidas de control y racionaron artículos a disposición en las celdas

(P. 1).

Este tipo de reacción de la población ante la represión no resulta extraña, ya que el

estado ha utilizado un discurso que podría definirse como populista jugando con la “otredad”.

La otredad, entabla una lucha entre “nosotros” y “ellos” y muchas veces es utilizado en

discursos políticos para alejar a la población de los problemas reales y crear un enemigo

común (Dervin, 2016).  Este tipo de retórica ha tenido un alza reciente, como sucedió durante

el mandato de Donald Trump en Estados Unidos. Con el caso en particular de las políticas de
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Stop and Frisk y la immigración, Trump jugaba con los miedos de la población. Creando una

otredad marcada por el etno-racismo, llamando a los migrantes latinoamericanos “criminales

y violadores” y prohibiendo la entrada de migrantes musulmanes (Powell y Menendian,

2016) . La demagogía y la otredad, han ido de la mano a través de la historia como explican

Powell y Menendian (2016):

Muchos líderes autocráticos y autoritarios alimentan el nacionalismo o el

resentimiento o los temores del “otro” para apuntalar o reforzar su propio apoyo. Tal

demagogia por lo general involucra más que meras apelaciones al temor o prejuicio

latente en la población. Los demagogos inculcan y organizan activamente ese miedo

en una fuerza política. (P. 21).

Visto desde esta perspectiva, la implementación de políticas de prevención de

pandillas no generan en la población la satisfacción necesaria para generar apoyo político y

lamentablemente se debe reconocer que para que estas funcionen, debe de existir apoyo

arraigado a las comunidades afectadas y del resto del país. La esperanza de la

implementación de programas que darían buenos resultados a largo plazo, se ve sumamente

opacada con la dirección del gobierno salvadoreño hacia el autoritarismo.

La responsabilidad del estado salvadoreño es apuntar a soluciones a largo plazo y

trabajar en asociación con las comunidades más afectadas. Además, a través de las políticas

públicas podría generarse una mayor conciencia social y un entendimiento de como las

políticas represivas perpetúan este tipo de fenómenos.
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