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ESQUIPULAS Y EL CONFLICTO INTERNO EN 
CENTROAMERICA 

Gabriel Aguilera* 

Resumen 

El articulo examina uno de los aspectos vinculados a los esfuerzos por alcanzar una nego 

tiation polftica que ponga fin al conflicto centroamericano, tal como lo propone el Procedi 

miento para establecer la paz firme y duradera en Centroame'rica, conocido como Esquipu 
las II. 

Aunque el Procedimiento aborda diversos aspectos de esa problematica, el trabajo se 

ocupa del conflicto interno que se da en varios Estados centroamericanos y de las posibili 

dades que los mismos se resuelvan dentro del espiritu y los mecanismos creados por Esqui 

pulas II, analizando los casos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 
Se plantea la hipotesis de que si bien los acuerdos de paz crearon condiciones favorables 

para iniciar negociaciones serias entre los actores de los conflictos internos, no modificaron 

directamente las causas que los originan, por lo que el escenario mas previsible es la conti 

nuation de la confrontation. 

Abstract 

This article examines one aspect of the efforts to reach a political negotiation to end the 

conflict in Central America, as proposed in the Procedure to Establish a Resolute and En 

during Peace in Central America known as Esquipulas II. 

Although the Procedure deals with various aspects of this problem, the present work 

concerns the internal conflict in various Central American states and considers the possibili 

ty of solving it within the spirit and mechanisms established in Esquipulas II. The article 

analyzes the cases of Guatemala, El Salvador and Nicaragua. 
It poses the hypothesis that while the peace agreements created favourable conditions 

for initiating serious negociations between the parties involved in internal conflicts, it did 

not directly modify the original causes of these conflicts. The most likely future outcome is 

therefore continued confrontation. 

1. INTRODUCCION. 

La presente comunicacion tiene como objetivo 
discutir el impacto del Procedimiento para estable 
cer la paz firme y duradera en Centro America 
acordado en la reunion de presidentes centroame 

ricanos en el encuentro conocido por Esquipulas II 
en el conflicto interno que tiene lugar en Centro 
America, en especial examinar el posible efecto de 
los acuerdos de paz en la busqueda de solution 

polftica negociada a esa situation. 
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Como se ha analizado anteriormente (1) la crisis 
en la region centroamericana tiene diversos aspec 

tos o niveles de desarrollo; se puede reconocer un 

nivel de conflicto interno en el cual se enfrentan 

polftica y militarmente actores nacionales que pro 
pugnan modelos alternatives y excluyentes de or 

denamiento social; un segundo nivel es el conten 
cioso entre los Estados centroamericanos actuando 

a traves de sus gobiernos, caso este en el que los 

actores son los dichos Estados; finalmente y en el 
tercer nivel la confrontation se da entre los Esta 
dos Unidos de America, en su calidad de potencia 

hegemonica en el area, y la revolucion sandinista. 

La distincion de los niveles identificados es util 

por razones metodologicas y en cuanto construc 

cion teorica, significa un esfuerzo de fraccionar 
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una realidad en la que las tres dimensiones del pro 
blema estan intimamente entrelazadas e interac 

tion entre si. 

El Procedimiento de Esquipulas aborda las tres 
facetas y propone politicas respecto a el las. Sin 

embargo, en este trabajo nos limitaremos a analizar 

la primera dimension, refiriendo a las otras en 
cuanto sea inevitable. 

El objetivo descrito establece limitaciones es 
tructurales al trabajo. No se incluye por ello el 
tema del origen y naturaleza del conflicto en Cen 
tro America. Es posible que esa cuestion esta suf i 
cientemente debatida (2). Tampoco se ve en su 
totalidad el desarrollo actual y perspectivas de la 
crisis del Istmo, mas bien se ha optado por ver solo 
un aspecto, pero en lo posible, profundizarlo. 

2. LOS ACTORES EXTERNOS Y LA SOLU 
CION DE CONFLICTOS INTERNOS. 

Las disposiciones de Esquipulas II en relacion al 
conflicto interno en la region, que particularmente 
se aplica a tres paises, plantean un problema teori 

co relevante. En efecto, en tanto que la mediation 

por parte de terceros Estados o de organismos in 
ternacionales en relacion a Estados que tienen una 

relacion de disputa entre si, asi como la busqueda 
de soluciones negociadas a esos problemas, consti 

tuye un area importante de las relaciones interna 

cionales y del sistema internacional contempora 

neo, la cuestion de intervenciones similares en rela 

cion a conflictos internos y de negotiation para los 
mismos, se encuentra menos desarrollada. De alii 

se desprenden incertidumbres que aun se debaten 

teoricamente, en especial las caractensticas que 

pueden tener las soluciones negociadas a conflictos 
internos y la naturaleza de la action de actores 

externos en el las. 

En relacion al primer aspecto, debe recordarse 
que en los conflictos internos los actores represen 
tan principalmente intereses de clases sociales en 
pugna, aunque tambien pueden incidir factores et 

nicos, religiosos, etc. La pregunta a resolver es si 

ese tipo de diferencias se pueden resolver negocian 

do, en forma similar a como se encuentra una solu 

tion en ocasiones a las disputas interestatales. Ge 

neral mente el antagonismo se expresa en lucha ar 

mada de una parte de la poblacion hacia el gobier 
no establecido y las posibilidades de conclusion 
negociada de la misma ( o sea, no incluyendo la 
victoria de una de las partes) nos permiten cons 
truir tres modelos: A) los insurgentes deponen las 
armas, aceptan la legitimidad de la autoridad esta 

blecida, son exonerados de las responsabilidades 

penales que les correspondent y se incorporan a 
la politica institucional, B) un proceso similar, pe 
ro a cambio de que la autoridad establecida realice 
concesiones satisfaciendo algunas de las demandas 
de los insurgentes, C) la autoridad establecida se 
desmonta y se establece una nueva en la que se 

integran las dos partes en disputa; esta conforma 
tion suele ser provisional y prepara condiciones 
para el establecimiento de un nuevo orden consen 

sual (usualmente mediante elecciones) (3). 
Por otra parte, la action de actores externos se 

da en calidad de tercero mediador o bien como 

parte involucrada que respalda o impulsa las nego 
ciaciones del actor que le esta ligado. 

Los precedentes actuales son escasos. Una revi 

sion de los casos mas importantes revelarfa la si 

guiente experiencia: 
? Zimbabwe. La guerra de liberacion nacional 

en la antigua Rhodesia concluyo en 1979 mediante 
los acuerdos de la Conferencia Constitucional de 
Londres. Las partes en conflicto, el gobierno de 
minoria blanca de Ian Smith y los insurgentes de 
ZANU-ZAPU aceptaron la mediation de la Gran 
Bretana (realizada mediante el temporario restable 
cimiento del poder colonial sobre el pais) para la 
realization de elecciones cuyos resultados fueron 
acatados por las partes. Las fuerzas armadas de los 

rebeldes y las estatales se fundieron en un ejercito 
nacional y los blancos recibieron garantfas de que 
en el nuevo orden no serian objeto de persecucio 
nes. 

Los acuerdos de Londres tuvieron exito en la 
medida que originaron un nuevo Estado: Zim 
babwe. El hecho de que el pafs haya sido afectado 
posteriormente por una prolongada guerra civil no 
modifica esa conclusion (4). 

? Sudan. La guerra civil de 16 anos que oponfa 
a los habitantes negros y cristianos del sur contra 
los musulmanes del norte y que expresaba una rei 

vindicacion de etnia oprimida concluyo en 1972 
mediante el Tratado de Addis Abeba. Segun esos 
acuerdos suscritos entre el gobierno sudanes y el 
movimiento insurgente Anya Nya se concedfa a los 
territorios del sur estatuto de provincia autonoma 
con gobierno regional. Los alzados en armas reco 

nocieron la legitimidad del gobierno central, des 
bandaron su movimiento y los individuos que de 
seaban seguir la carrera de las armas se incorpora 
ron al ejercito nacional. El acuerdo funciono acep 
tablemente durante diez anos. En 1983 la viola 
tion de los mismos por el gobierno central (el pre 
sidente Numeiri dividio la provincia del sur en tres 
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mas pequehas e impuso la Sharia, ley islamica, a 
todo el pais) provoco el reinicio de la guerra. En 
1986 se llevaron a cabo conversaciones entre los 
insurgentes del Sudanese People's Liberation 

Movement y representantes del nuevo gobierno Su 
danis. Sin emoargo, las plaYicas de Koka-Dam y 
de Adis-Abeba no llegaron a concertacion. Los re 

Deldes piden el restablecimiento de los acuerdos de 
1972. 

El gobierno etfope actuo tanto en 1972 como 
en 1986 como mediador (5). 

? Colombia. La prolongada guerra civil en este 
pais fue confrontada por medio de un serio intento 
de negotiation bajo la administration del presiden 
te Belisario Betancourt en 1984. Dicho gobernante 
llevo a cabo negociaciones y concluyo acuerdos 

por separado con los principales movimientos gue 
rrilleros: las Fuerzas Armadas Revolucionarias Co 

lombianas (FARC) por una parte y el Movimiento 
19 de abril (M-19) y Ejercito Popular de Libera 
cion (EPL) por otra. Los acuerdos, llamados de 
paz, establecieron: a) un alto al fuego, sin desarme 
de los insurgentes (llamada tregua armada); b) dia 
logo nacional para establecer las bases de un nuevo 

proyecto nacional. Las sugerencias de reformas po 

lfticas, economicas y sociales emanadas de ese dia 

logo, serfan elevadas por el ejecutivo al organismo 
legislativo en forma de propuestas de leyes. Una 

Comision de Negotiation y Dialogo supervisarfa el 
cumplimiento de los acuerdos; c) creation de ins 
tancias polfticas representatives de los insurgentes 
a traves de las cuales ellos se ir fan paulatinamente 
incorporando a la vida polftica institucional; d) fi 

nalmente, desarme y disolucion de las tuerzas in 

surgentes y establecimiento del nuevo proyecto na 

cional. 

En el caso de la relacion gobierno-FARC el a 
cuerdo se mantiene precariamente y avanzo hasta 

la fase tres, con la creation de la instancia polftica, 
en este caso el Partido Union Patriotica. Con el 
M?19 y el EPL el acuerdo se rompio en la fase 
dos. 

Los problemas que confronto el intento de so 
lution negociada en este caso fueron principalmen 
te la continuation, durante la vigencia de los com 
promises, de una extrema violencia que ha afecta 

do principalmente al Partido Union Patriotica y de 
incumplimiento de la tregua por las partes, prime 
ro las Fuerzas Armadas institucionales y despues, 
probablemente como reaction, de los movimientos 
insurgentes, incumplimientos que incluyeron el 
sangriento episodio de la toma del Palacio de Justi 
cia en 1985 y la impune matanza de los miembros 

ae Union Patriotica, inciuido su candidato presi 
dencial (6). 

- Filipinas. En 1986 el gobierno de ese pais, 
presidido por Corazon Aquino, y los insurgentes 
del New People's Army concluyeron un acuerdo 
de tregua sin desarme de 60 dias, a fin de prose 
guir, durante ese perfodo, conversaciones para una 

eventual conclusion polftica de la guerra. En las 
negociaciones los insurgentes demandaron cambios 
economicos-sociales, la constitution de un nuevo 

gobierno de coalition incluyendo a los rebeldes y 
la denuncia del tratado militar con Estados Uni 
dos, mediante el cual esa potencia tiene bases en 

Filipinas. El gobierno exigio el desarme de los re 
beldes y su incorporation a la vida polftica institu 
cional. No se llego a un entendido y la guerra pro 
siguio al concluir la tregua (7). 

- 
Afganistan. A principios de 1986 el gobierno 

afgano, en un intento de forzar una negotiation 
con los rebeldes musulmanes, decreto un alto al 
fuego unilateral y una polftica de reconciliation 
nacional, por la cual se establecieron comisiones de 
reconciliation en todo el pafs y se constituyeron 
Jirgas (asambleas tribales) por la paz en todos los 
centros de poblacion. El gobierno realizo una re 

forma constitucional, incorporando algunas de las 
demandas de los insurgentes (por ejemplo, el carac 
ter musulman del Estado) y ha ofrecido compartir 
el poder con los alzados, incluyendo, si fuera nece 

sario, la dimision del presidente de la republica 
Najibullah. La Union Sovietica que esta involucra 
da directamente desde hace ocho anos en la guerra 
civil afgana es impulsora de la busqueda de nego 
tiation. 

Los insurgentes, que estan apoyados por Esta 

dos Unidos, se niegan hasta la fecha a negociar con 
el gobierno afgano y demandan platicas directas 
con la URSS. Exigen, asimismo, discutir principal 
mente sobre la salida de las tropas sovieticas de su 

pafs (8). 

- Sri-Lanka: La guerra interna que confronta a 

la minoria tamil del pafs con la mayoria sinalesa 
tuvo una coyuntura de negotiation en 1987, cuan 

do el gobierno de la India, que hasta entonces res 

paldaba a los rebeldes, forzo una negotiation suya 
con el gobierno de Sri-Lanka, mediante la cual se 
acordo conceder estatuto de autonomia a los tami 

les y constituir para ellos tres provincias en el nor 
te del pais. Las tropas indues actuarfan como ga 
rantes de la implementation de esos acuerdos y 
como separadores de los contendientes. 
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Sin embargo, los compromises no se llegaron a 
observar porque los insurgentes tamiles del 
Liberation Tigers of Tamil Elam, aunque inicial 
mente habian aceptado los convenios, se negaron 
en la practica a acatarlos. La guerra se reinicio esta 

vez entre los insurgentes y las fuerzas indues (9). 

El analisis comparado de los seis intentos de 

negotiation sintetizados permiten las siguientes 
conclusiones: 

(a) Los gobiernos suelen partir de una position en 
el sentido que se acepte su legitimidad y los 
rebeldes abandonen la lucha (modelo teorico 
"A"), y los insurgentes, por el contrario, de que 
se cree un poder compartido (modelo teorico 
"C"). El caso extremo divergente es el afgano 
donde el gobierno parte de "C". 

(b) Las negociaciones suelen llegar a convenios en 
el terreno del modelo intermedio "B", es decir, 
satisfaction de algunas demandas de los insur 
gentes, que varian segun las peculiaridades de 

cada caso. El ejemplo divergente es el de Zim 
babwe donde se acordo en el modelo "C". 

(c) De los seis casos estudiados, cuatro concluyeron 
en acuerdos. Pero su observancia fue total sola 

mente en Zimbabwe. En los otros ejemplos se 

cumplieron temporalmente, parcialmente, o no 

se llegaron a ejecutar del todo debido a que una 
de las partes rompia lo concordado. 

(d) EI rol de los actores externos fue exitoso sola 
mente en un caso. (Zimbabwe). En los otros no 

tuvo impacto o inclusive profundizo y agravo el 
conflicto (la India en Sri-Lanka). 

Esas conclusiones reflejan la extrema compleji 
dad y dificultad de busqueda de solution negocia 
da a conflictos internos. Aunque las circunstancias 

son disimiles a las de Centro America, los casos 
anal izados pueden servir como precedentes del 

proceso que ahora tiene lugar en el Istmo. 

3. EL PROCEDIMIENTO DE ESQUIPULAS Y 
LOS CONFLICTOS INTERNOS. 

El documento del Procedimiento, como ya se 

senalo, contiene una serie de consideraciones y de 

cisiones en torno al conflicto interno en Centro 
America. Los mismos se encuentran entremezcla 

dos con lo que refiere a los otros niveles de la crisis 

fstmica, por lo que hay que reubicarlos para los 
efectos de este trabajo. Estas consideraciones/deci 
siones son tanto de naturaleza sustantiva como 

adjetiva. Los veremos a continuation (10): 

Consideraciones sustantivas. 

A) La legitimidad de los gobiernos. El paradig 
ma de orden deseado en que se basan los Procedi 
mientos es el de la democracia liberal segun la tra 
dition politica llamada occidental y que por consi 

guiente, ubica un peso decisivo en la naturaleza de 
los mecanismos instrumentales de generation del 

poder, que en esta tradition son iguales a juego 
libre de partidos y a elecciones universales. 

Los acuerdos de Esquipulas consideran que to 
dos los gobiernos de la region han sido generados 
en procesos electorates autenticos y por consi 

guiente su legitimidad no se pone en duda. Esta es 
la primera simetria de los Procedimientos y tiene 

dos efectos disfmiles: i) pone fin al cuestionamien 
to del caracter del gobierno nicaraguense que era 
acusado por sus rivales (especialmente el gobierno 
norteamericano, pero en su epoca tambien por 

otros gobiernos centroamericanos) de no tener ca 

racter democratico, por su origen revolucionario y 

porque se cuestionaba la legitimidad del proceso 
electoral de 1984; ii) reafirma la legitimidad de los 
restantes gobiernos, que en por lo menos tres casos 

son cuestionados por movimientos armados que 

parten, cabalmente, de no aceptar dicha legitimi 

dad. 

Esta simetria parte del delicado balance de con 
cesiones mutuas que se hicieron los gobiernos cen 

troamericanos y que hicieron posible los acuerdos 
de paz. 

B) El tratamiento de los movimientos rebeldes. 
Los movimientos alzados en armas contra gobier 
nos centroamericanos son considerados similares. 

Esta segunda simetria tiende a igualar en el trata 

miento al FMLN de El Salvador y la URNG de Gua 
temala con la "Contra" (o RN) en Nicaragua, ex 

cluyendose en la aplicacion practica a los insurgen 
tes de Honduras, probablemente por su poca inci 

dencia. 

En este caso la asimilacion forza la realidad, 
debido a que el peso del componente externo en el 

origen y capacidad de action de la "contra" nica 

raguense es tan grande, que es dudoso considerarla 

un actor interno. Su caracter es mas bien el de 

extension del accionar norteamericano en contra 

de la revolucion nicaraguense. En ese sentido la 
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Corte Internacional de Justicia concluyo en que: 
"..Jos Estados Unidos de America, al entrenar, ar 

mar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas de 
la contra, o de otra manera alentar, apoyar y ayu 

dar en la ejecucion de actividades militares y para 
militares en y contra Nicaragua, ha actuado, contra 

la Republica de Nicaragua, en violation de su obli 
gation segun el derecho internacional consuetudi 
nario de no intervenir en los asuntos de otro Esta 
do" (11). 

Pero nuevamente, esta simetrfa debe entenderse 

como parte de las concesiones y cesiones entre Es 

tados con interebes disfmiles que lograron un 
acuerdo comun. 

Ciertamente el Procedimiento acepta una distin 
cion entre Contra por una parte y los revolutiona 
ries por la otra, al introducir la terminologfa de 
"movimientos irregulares" y "movimientos in 

surreccionales". Empero, esta distincion termino 

logica, producto de los debates internos durante la 

negotiation, no tiene efectos en el tratamiento de 
ambos tipos de movimientos que se uniformiza en 
el resto de los acuerdos. 

C) La idea de negociacidn polftica para poner 
fin al conflicto interno, que se encuentra implfcita 
en el documento Esquipulas II, se acerca al modelo 
teorico "A" que vimos anteriormente, es decir, los 

alzados en armas deponiendo su lucha, acogiendo 
se a la amnistfa y convirtiendose en "oposicion 
desarmada" y como tales, actores internos legfti 
mos segun la conception del Procedimiento. 

Consideraciones Adjetivas. 

Esquipulas estipula lo siguiente: 

a) Amnistfa. Los gobiernos de los pai'ses en donde 
sea necesario emitiran decretos de amnistia (se 

entiende que para delitos politicos y conexos). 
b) Los gobiernos deben concertar (es decir acor 

dar) cese al fuego "dentro del marco constitu 
cional" (se entiende que la concertacion es con 
los insurrectos o irregulares). 

c) Los gobiernos "iniciaran" el dialogo con los 
"grupos desarmados de oposicion polftica inter 
na" o bien con "aquellos que se hay an acogido 
a la amnistfa". 

d) Los gobiernos incluiran en las negociaciones re 

gionales sobre seguridad, verification y control 
las medidas para el desarme de "las fuerzas irre 

gulares que esten dispuestas a acogerse a la 

amnistfa". 

De esas estipulaciones se desprenden varios pro 
blemas. La amnistfa en sf no encierra ninguno, es 
un acto unilateral de los gobiernos que presumible 
mente contribuirfa a crear el clima para la negotia 
tion (un paso similar dio el gobierno de Be tan 
court en el caso colombiano). El alto al fuego, sin 

embargo, que serfa el segundo paso preparatorio 
pide que sea concertado, es decir, acordado por 
ambas partes. En caso de no darse ese acuerdo, la 

medida no cumplirfa sus objetivos, ya que es in 
funcional el cese al fuego solamente de una de las 

partes (como se ha visto en el caso de Afganistan). 
El paso del dialogo ha dado lugar a mas discu 

siones. Al parecer el Procedimiento lo plantea co 
mo imperativo con la oposicion polftica interna 
desarmada. Aqui la logica de los acuerdos es que lo 
que se busca es la construccion-perfeccionamiento 

de un regimen polftico democratico liberal, y que 
ello implica mejorar los canales de participation de 
toda la sociedad; el dialogo interno, en ese sentido, 
serfa para que nacionalmente se discutieran los 

procesos de cambio o democratization. Sin em 

bargo, esta disposition no atane directamente a la 
cuestion de la guerra interna, ya que los insurgen 
tes no caen en la categorfa mencionada. Pareciera, 

siguiendo el razonamiento de Esquipulas en cuanto 
al modelo de negotiation analizado antes, esperar 

se que a traves de amnistfa y cese al fuego, los 

rebeldes depusieran las armas y se convirtieran en 

oposicion desarmada. 

La falia de este enfoque es que no hace manda 
torio el dialogo gobierno-insurgentes, sino que es 

tos ultimos no tendrfan mas option que aceptar 
los mecanismos para su desarme, sin poder discutir 

previamente las condiciones polfticas para ello. 

Nuevamente, esto es consecuencia de la primera 

simetria sustantiva, es decir, la legitimidad de los 

gobiernos no esta en discusion ergo los rebeldes 
deben deponer su actitud. 

Es claro que tal aceptacion no corresponde a la 

realidad, en la medida que los insurgentes represen 
tan sectores importantes de sus poblaciones y po 
seen fuerza militar; por consiguiente no aceptarfan 
medidas unilaterales. En los precedentes historicos 
estudiados no hay un caso similar al que postula el 
Procedimiento. 

Ahora, en cuanto a los irregulares se presenta el 

problema que ya se cito, de la ausencia de capaci 

dad propia de decision de esos sectores, condicio 
nados en forma determinante por el actor externo 

que los respalda. En cuanto dicho actor se ha nega 

do ?en los hechos? a acatar los acuerdos de paz y 

persiste en cuestionar la legitimidad del gobierno 
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nicaraguense, no es realista esperar que sus fuerzas 

subrogadas acepten tampoco las determinaciones de 

Esquipulas. 
Existe una interpretation adicional, en el senti 

do de que el Procedimiento hace mandatorio el 
que los gobiernos inicien el dialogo con la oposi 
cion desarmada, pero si bien no lo ordena en rela 
tion a la oposicion armada, tampoco lo prohibe 
(12) y allf ese paso seria posible, como en la reali 
dad se ha producido. 

La estipulacion especffica hacia los irregulares, 
de incluir su eventual desarme en las negociaciones 
regionales sobre seguridad, es un reconocimiento 

del Procedimiento de la naturaleza real de esa fuer 
za armada, en la medida que la resolution de su 
problema involucra a los actores externos que la 

apoyan. La omision de mention similar en relation 
a los insurgentes permite inferir que el Procedi 
miento admite la posibilidad de arreglo interno de 
esa situation en cada pais respectivo. 

Finalmente el Procedimiento creo la figura de 
las Comisiones Nacionales de Reconciliation 
(CNR) con la finalidad de supervision interna del 

cumplimiento de los acuerdos de paz, incluyendo 
lo relational con la guerra interna. 

4. LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS. 

La ejecucion de los compromisos estudiados en 
el capitulo anterior estaban previstos por el Proce 
dimiento para cumplirse en el segundo plazo, es 
decir, el de noventa dias, transcurridos los cuales 

deberian entrar a regir en forma simultanea y pu 

blica. La primera impresion de esa disposition, en 
el sentido de que al cumplirse el plazo se habnan 
cumplido la ejecucion de las disposiciones dio lu 
gar a la interpretation de que al cabo de 90 dias se 
habnan iniciado los procesos de cumplimiento de 
esas disposiciones (13). Las disposiciones relativas 
con guerras internas se han considerado dirigidas 
unicamente a tres Estados de la region: Guatemala, 
El Salvador y Nicaragua. Aunque Honduras proba 
blemente cae en la categona de caso nacional con 

"profundas divisiones dentro de la soeiedad" y el 
pafs registra la existencia de fuerzas insurgentes de 
pequenas dimensiones, el gobierno hondureno, y al 
parecer sus vecinos, no han considerado que sea 

afecto, por lo que no se ha registrado una ejecu 
cion sistematica de las medidas que nos ocupan. 

Por otra parte, la simetria adjetiva hace-que los 

tres paises afectos por la guerra interna deban 
cumplir simultaneamente las estipulaciones de Es 

quipulas, pese a la citada diferencia de naturaleza 

de las guerras en El Salvador y Guatemala por una 

parte y Nicaragua por la otra. 
La ejecucion puntual ha sido la siguiente: 

CUADRO 1 

Ejecucidn de la disposicidn de Amnistfa 

Guatemala Decreto Legislativo del 26/10/87 

El Salvador Decreto Legislativo del 27/10/87 

Nicaragua Ejecutivo envfa proyecto de ley 
de amnistfa a la Asamblea Na 
cional que entrar fa en vigor 
cuando la CIVS certificara el ce 
se de la ayuda externa a la con 

tra. 

Fuente: 

FLACSO/UPAZ/CSUCA: Informe Blanco ...San Jos6, 
Costa Rica, 1987 

El gobierno nicaraguense fundamenta su posi 
tion en una interpretation del principio de simul 
taneidad. El gobierno hondureno se apoya en ese 
mismo principio para justificar el no cese del uso 
de su territorio por la contra. En este diferendo es 

probable que la position hondurena no sea acepta 
ble, por cuanto prestar asistencia y territorio a una 

fuerza armada que actua en contra de un Estado 

vecino con el cual se tienen relaciones diplom^ti 
cas, implica una vulneracion del derecho interna 

cional. 

CUADRO2 

Creacidn de la Comisidn Nacional de 
Reconciliacidn 

CNR 

Guatemala Integrada el 9/9/87 

El Salvador Integrada el 1/9/87 

Nicaragua Integrada el 25/8/87 

Fuente: 

FLACSO/UPAZ/CSUCA, op. cit 

En el caso nicaraguense, se integraron tambien 

comisiones locales y regionales de reconciliation 
en varios puntos del territorio nacional. 
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CUADRO3 
Ejecucidn de la disposicidn de cese 

del fuego 

Guatemala Los insurgentes decretan un cese 

unilateral al fuego entre el 3 
y el 7 de octubre de 1987. 

El Salvador Tanto la guerrilla como ei go 
bierno decretaron o anunciaron 

cese de fuego unilateralmente 
entre noviembre y diciembre de 
1987. 

Nicaragua El gobierno decreta cese de fue 
go unilateral por 30 dias entre 
el 7 de octubre y el 7 de noviem 
bre de 1987. 

Fuente: 

FLACSO/UPAZ/CSUCA, op. cit. e Inforpress 
Centroamericana, 766, 26/11/87. 

Como se puede observar, en ninguno de los ca 

sos el cese de fuego se dio concertado y por tanto 
no tuvo efectos bilaterales; se dio ademas en el 
caso de Guatemala en un marco de acusaciones y 

contraacusaciones sobre incumplimiento. 
Estas rondas de dialogo tuvieron cada una de 

ellas caractensticas particulares. En el caso de El 

Salvador el precedente estaba en las rondas de La 
Palma y Ayagualo en 1984, por lo tanto fue la 
tercera experiencia que dio como resultado la crea 

tion de dos comisiones de trabajo: una para lo 
relativo al cese del fuego y otra sobre "otros conte 

nidos" del acuerdo de Esquipulas. Las dos comisio 
nes se constituyeron en la reunion de Caracas del 

21 al 23 de octubre, pero fueron suspendidas tem 

poralmente por parte del FMLN a rai'z del asesina 
to del presidente de la Comisi6n de Derechos Hu 
manos de El Salvador. El dialogo, como en el caso 

anterior, se dio al mas alto nivel con la participa 
tion del presidente de la Republica por una parte y 
de maximos dirigentes del FMLN/FDR por la otra. 

En Guatemala la reunion de Madrid no ten fa 
antecedentes en los 27 anos de guerra interna, aun 

que el ejercito de Guatemala afirmo haber realiza 
do dos rondas secretas de platicas con elementos 

de la guerrilla en diciembre 1985/enero 1986 (15). 
No se conocieron resultados de las discusiones, 

fuera del posible mantenimiento de un canal de 
comunicacion (16). Posteriormente el gobierno se 

nalo que las platicas no se reanudanan (17). 

CUADRO4 

Did logo entre gobiernos y oposicidn armada 

Guatemala Madrid 7 al 19 octubre 1987 

El Salvador Nunciatura Apostolica en San 
Salvador 4 y 5 de octubre 
1987. 

Nicaragua Santo Domingo, Republica Do 
minicana 3 de diciembre 1987 

Santo Domingo, Republica Do 

minicana, 19-21 de diciembre 
1987. 

San Jose, Costa Rica, 28-29 de 
enero 1988. 

Guatemala, 18-19 de febrero de 
1988. 

Sapoa, Rivas, Nicaragua, 21-23 

marzo 1988. 

Managua, Nicaragua, 15-18 de 

abril 1988. 

Managua, Nicaragua, 7-9 de ju 
nio 1988 

Fuente: 

FLACSO/UPAZ/CSUCA, op. cit., Inforpress Centroa 

mericana, 768, 10/12/87. Pensamiento propio, 50, 
abril-mayo 1988. 

En Nicaragua el gobierno mantuvo durante al 
gun tiempo la position que no dialogarfa con la 
contra, sino con el gobierno norteamericano a 

quien senala como su autoridad maxima. Final 

mente accedio a platicas a traves de intermediaries, 
en la primera ronda el presidente de la CNR Carde 
nal Obando y Bravo y en la segunda incorporando 
tres asesores extranjeros. Sin embargo, el segundo 
intento de platicas fracaso al demandar la delega 

tion de la contra que un representante directo del 
gobierno sandinista se incorporara a las conversa 

ciones (18). 
Posteriormente las autoridades nicaraguenses 

aceptaron el dialogo directo y el nivel de las dele 
gaciones fue subiendo hasta llegar a involucrar 

se al Comandante Daniel Ortega, Presidente 
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de la Republica, por una parte, y a los maximos 

dirigentes "Contras" civiles y militares, Adolfo Ca 
lero y Enrique Bermudez, por la otra. Las conver 
saciones avanzaron bastante y llegaron, durante la 

reunion de Sapoa, a concretar un alto al fuego. Sin 

embargo, despues de ello las negociaciones se em 

pantanaron en relacion a los otros puntos de la 
agenda. En todos esos encuentros, las partes expu 
sieron sus respectivas posiciones en la forma si 

guiente: 

CUADRO5 

Posiciones de los actores en las rondas 
de dtelogo centroamericano 

Guatemala 

Gobierno: Los insurgentes deben actuar 
consecuentemente con la volun 

tad popular expresada en los co 
rn icios, aceptando el proceso de 
reconciliation nacional y aco 

giendose a la amnistfa. 

Deben abandonar la lucha arma 

da, integrarse y participar en el 
proceso polftico de forma pacffi 
ca. 

Insurgentes: Debe abrirse un dialogo nacional 
que busque la paz y la autentica 
democratization, asf como la so 

lution pacffica al conflicto arma 

do, y la instauracion de la justi 
cia econonrica, polftica y social. 

Se debe desmontar la estructura 
del poder militar, deducir res 

ponsabilidades por violaciones a 
los derechos humanos y disolver 
las Patrullas de Autodefensa Ci 
vil (milicias). El objetivo final es 
una alianza nacional para un 

nuevo modelo de desarrollo. 

El Salvador 

Gobierno: Se proclama una polftica de no 

violencia, perdon y olvido. Los 

insurgentes deben aceptar las dis 

posiciones y el espiritu de Esqui 
pulas II, acoger el cese del fuego 
y la amnistfa, proceder al desar 

me del FMLN e incorporar al 
FDR al proceso democratico. 

Insurgentes: Como paso previo se debe dar la 

humanizacion del conflicto. Se 
debe proceder a la recomposi 

cion del gobierno, incorporando 
al mismo a todos los sectores 

que esten a favor de una solu 

tion politica nacional. Ese nuevo 

gobierno actuaria durante un pe 

riodo de transicion que prepara 

rfa las condiciones para eleccio 

nes libres. 

Nicaragua 

Gobierno: Plantea una concertacion relacio 

nada con el cese al fuego en todo 
el pafs. Concentration de irre 

gulares en zonas especiales. Lo 

grado ese objetivo se proceder fa 
al desarme de los irregulares y su 

incorporation a la vida pacifica 
de la nacion, designando delega 
dos al dialogo nacional y partici 
pando en eleuciones La amnistfa 
seria gradual. 

Irregulares: Demandan la transicion a un sis 

tema democratico con reforma 

constitucional. Suspension del 

Servicio Militar, amnistfa total e 
inmediata. Ven como objetivos 
lograr la integracion de la contra 
y el EPS en un ejercito nacional. 
La disolucion de los CDS, de las 

milicias, de las cooperativas mili 

tarizadas, la repatriation de los 

internacional istas, el desarme 

gradual de ambas partes, etc. 

Fuentes: Cuatro Instancias del Gobierno a la URNG, 
Prensa Libre 7/10/87. Comunicado de la 
URNG a I pueblo de Guatemala con Rela 
cion a su Propuesta de Dialogo con el Go 
bierno. Prensa Libre, 3/9/87. Comunicado 
del Gobierno de la Republica (de El Salva 
dor) Prensa Grafica, 1 /9/87. Propuesta de la 
Alianza FDR?FLM de Negociacion Inme 
diata Encaminada a la Solucion Politica del 
Conflicto a I Presidente de la Republica y Al 
to Mando de la Fuerza Armada. Vencere 

mos, 49, agosto de 1987, e Informe sobre la 
3a. Reunion de Dialogo. Venceremos, 49, 
noviembre de 1987. Embajadade Nicaragua 
en San Jos6, Costa Rica: Cuarto Informe de 

Nicaragua relativo al Cumplimiento de Es 

quipulas II en el Periodo del 1ro. al 15 de 
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noviembre de 1987. Mime6grafo, Costa Ri 

ca, noviembre 1987. Asamblea de la Resis 
tencia Nicaraguense da su total respaldo al 
documento de la oposicion chica de Nicara 

gua. La Naci6n, 21/12/87. Diffcil Camino 
hacia un cese de Fuego en: Pensamiento 

Propio, 50, abril-mayo, 1988. 

Como se puede obsei var por el cuadro anterior, 
las posiciones de los actores del conflicto interno 
son las siguientes: 

Guatemala: 

Gobierno: Adhiere a modelo "A". Insurgentes: 
plantean modelo mixto entre "B" y "C" en la me 

dida que sus demandas, dada las caracter isticas del 

regimen guatemalteco, implicanan cambios pro 

fundos en su naturaleza. 

Una posibilidad de negotiation posiblemente 
implicana movimiento de ambas partes hacia un 

modelo "B". 

El Salvador: 
Gobierno: Propone modelo "A". 

Insurgentes: Proponen modelo "C". 

Posibilidad de negotiation: Movimiento hacia mo 
delo "B". 

Nicaragua: 
Gobierno: postula modelo "A". 

Irregulares: postulan modelo "C" Un arregio ne 

gociado implicana el modelo "B", con la especifi 
cacion de que en este caso, significarfa un arregio 
entre Nicaragua y Estados Unidos. 

Dentro de la mental idad de proceso, se observa 
que se dio un avance razonable en el cumplimiento 

de las estipulaciones de Esquipulas, excoptuando el 
cese al fuego. El punto central, sin embargo, seria 

el de que avanzara la negotiation gobiernos/insur 
gentes (o irregulares) en su caso. Esas negociacio 
nes son por naturaleza lentas y pueden quedar 

atrapadas en la velocidad de los plazos que deman 
da el Procedimiento. 

Como era de esperarse, las CNR jugaron un pa 

pel reducido en el initio de las conversaciones go 
bierno/insurgentes. 

En los dos primeros casos el dialogo se initio 
directamente entre representantes del gobierno y 
sus contrapartes, aunque posteriormente la CNR 

de Guatemala retomo los contactos con los insur 

gentes al no avanzar ia posibilidad de que conti 
nuara el dialogo con el gobierno. En el caso de 

Nicaragua el presidente de la CNR, Cardenal Oban 

do, fue el que sirvio de intermediario en la etapa 

de relation indirecta gobierno/irregulares. Despues 
de ello, en la etapa de relation directa, el prelado, 
junto con el Secretario General de la OEA, sirvio 
de testigo y garante de las relaciones. 

5. PERSPECTIVAS 

Las resoluciones de Esquipulas II dieron origen 
a un esquema novedoso y complejo para intentar 
una solution polftica negociada al conflicto cen 

troamericano, incluyendo su aspecto interno. De 

bido a la construccion de los acuerdos de paz y a 
su sentido de armonfa e indivisibilidad, los niveles 
del conflicto se suponen resolverse coordinada 

mente, es decir los avances en un nivel provocan 

avances en otro. A la inversa, los problemas o atra 

sos se comunican de un nivel a otro. 

Es motivo de discusion el considerar hasta que 
punto los conflictos internos en Guatemala y El 
Salvador pueden ser resueltos en forma negociada, 
por haber quedado inmersos en las disposiciones 
de Esquipulas y sometidos a la influencia/presion 
de esos acuerdos. Sin duda el Procedimiento creo 
un clima propicio para que los intentos de negotia 
tion se iniciaran o reiniciaran en ambos pafses y 
los contendientes no pueden permanecer impavi 

dos ante la presion moral de Esquipulas II. Pero, 
como ya se vio, el planteamiento de las posiciones 

originales de las partes son diametralmente opues 

tas; por supuesto que en una negociacion ello no 

significa un fracaso inevitable, ya que cabalmente 
la discusion puede hacer que las partes se muevan 

de sus puntos de partida y se acerquen para encon 

trarse en posiciones intermedias, de alii la especu 

lacion de que seria alrededor del modelo "B" que 
se podria concebir una negociacion exitosa. 

Esa posibilidad teorica no la hace necesaria. Los 
conflictos internos, como se vio en la revision de 

precedentes, par ten de demandas de naturaleza di 

ffcil de conciliar. En otra dimension, la discusion 
refiere a si es posible introducir cambios profundos 
por via consensual en una soeiedad o si es posible 
que demandas de cambio generadas a lo largo de 

prolongados periodos historicos pueden ser poster 

gadas esperandose su lenta realization por evolu 

cion de la soeiedad. 

Viendo los aspectos operacionales tambien es 
valida la pregunta de si las partes tienen la cohe 

sion neceraria para acordar y observar acuerdos de 

una eventual negotiation. Por su nivel de integra 

cion interno, es previsible que los insurrectos en 

general la alcancen, pero es dudoso que los gobier 
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nos civiles actualmente tengan el control necesario 
de la totalidad del Estado para lograr una position 
similar, si lo pactado, por ejemplo, fuera considera 
do inadmisible por las fuerzas armadas, aparte de 
que en el caso de El Salvador tambien hay proble 
mas de Iimitaci6n a la capacidad autonoma del Es 
tado por su dependencia de Estados Unidos. 

En suma y en relacion a la cuestion de la insur 
gencia, es altamente improbable que se pudiera dar 
un desenlace como el que postula el Procedimien 

to, es decir, la aceptacion por los movimientos 'n 

surgentes de una solution dentro del modelo "A". 
Ni la perception ideologica, ni los medios militares 

y sociales de esos movimientos les colocan en la 
inevitabilidad de aceptar una rendition condiciona 

da. 

En el caso de Nicaragua, como se ha indicaao, 

la posibilidad de revolver la guerra interna esta vin 
culada a la relacion entre Nicaragua y Estados Uni 
dos. Aunque la fuerza irregular podrfa tener posi 
ciones propias, su dependencia determinate de 
Estados Unidos y de Honduras (pafs este que ac 

tua, generalmente, tambien en la Ifnea de la polfti 
ca norteamericana) harfa que un arregio bilatet al 
Estados Unidos-Nicaragua decidiera su suerte. 

Para la circunstancia nicaraguense el marco de 

Esquipulas II si tiene mas capacidad de influencia, 
en la medida que el Procedimiento, al construir un 

mecanismo por el cual los pafses centroamericanos 

deben pasar a determinar sus relaciones entre sf en 
base a las normas del derecho internacional, y los 
actores externos, incluyendo las super potencias 

deben respetar tambien esas normas en su relacion 

con Centroamerica, crea un marco favorable a la 

negotiation bilateral y por ende a la resolution de 
la guerra interna en Nicaragua. 

Una tal negotiation entrarfa en la categorfa de 
la resolution de conflictos entre Estados y como 
tal tiene numerosos precedentes y existen mecanis 

mos alternativos para facilitarla. El punto interme 

dio que harfa posible tal acuerdo posiblemente se 
rfa que Nicaragua diera seguridades de que su polf 
tica externa no significant una amenaza a la segu 

ridad nacional de Estados Unidos y que este ulti 
mo pafs reconociera ?como lo ha hecho el resto 
de Centroamerica a partir de Esquipulas II? el he 
cho irreversible de la revolucion nicaraguense y ba 
sara sus relaciones con esa nation centroamericana 

en los principios del derecho internacional, inclu 
yendo el respeto al derecho que tiene cada pafs de 
determinar su regimen polftico, economico y so 

cial. 

Nuevamente no hay elementos que hagan previ 
sible un desenlace asf en la coyuntura actual. La 
administration norteamericana bajo el presidente 
Reagan ha mostrado una pertinaz inflexibilidad en 
sus relaciones hacia Nicaragua y al contrario de la 
otra super potencia, la Union Sovietica, que acepto 
los acuerdos de paz (19) Estados Unidos no mues 
tra voluntad de acatar el Procedimiento, realizando 

por el contrario acciones en sentido opuesto. Sin 

embargo, dado que la polftica exterior de los Esta 
dos contiene consideraciones pragmaticas, no es 

imposible considerar que una administration futu 
ra pudiera modificar esa position. 

La conclusion general diria que los acuerdos de 
paz crearon condiciones favorables para iniciar ne 

gociaciones serias que pudieran concluir polftica 
mente las guerras internas en Centro America, pero 
no modifican directamente ni las causas que origi 
naron esos conflictos ni los obstaculos que se opo 

nen a la solution negociada. Entonces, sin descar 

tar la posibilidad de que la negociacion pudiera 
avanzar, el escenario inmediato mas previsible es la 

continuation de la guerra. 
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