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LA V I O L A C I Ó N G E N E R A L I Z A D A DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO P O L Í T I C A

OE G O B I E R N O : NOTAS SOBRE EL CASO L A T I N O A M E R I C A N O
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I N T R O D U C C I Ó N .

La s i t u a c i ó n de los derechos humanos en A m é r i c a L a t i n a

puede c a l i f i c a r s e , sin temor a la e x a g e r a c i ó n , como desastrosa,

h a b i e n d o s u f r i d o , además, un franco d e t e r i o r o en la ú l t i m a déca-

da y media. El desempleo, la pobreza extrema, el a n a l f a b e t i s m o ,

la enfermedad, los a l t o s n i v e l e s d e m o r t a l i d a d i n f a n t i l , el ham-

bre y la d e s n u t r i c i ó n , han sido m a l e s endémicos en la región

-con notables excepciones- desde mucho t i e m p o atrás. Pero a es-

ta situación i n i c i a l habrá que añadir el nuevo fenómeno de la --

a p a r i c i ó n (y en a l g u n o s casos posterior descomposición), de reg_^

menes m i l i t a r e s de corte diferente a los tradicionales (1), en -

numerosos países de la región; notablemente B r a s i l , los del Cono

Sur, B o l i v i a , Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras.

El patrón asumido por la i n f l u e n c i a m i l i t a r en los re<^

pectívos gobiernos de estos países varía notablemente según el -

grado de d e s a r r o l l o de cada uno. En a l g u n o s casos, i n c l u s i v e , -

el poder m i l i t a r se esconde tras una fachada c i v i l i s t a . Lo cie_r
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to es, sin embargo, que apenas un poco más de la m i t a d de los --

países de A m é r i c a L a t i n a contaron en los ú l t i m o s q u i n c e años con

g o b i e r n o s r e a l m e n t e c i v i l e s . En el resto, las fuerzas armadas -

se e r i g i e r o n como los únicos actores p o l í t i c o s capaces de conte-

ner las crecientes d i s r u p c i o n e s s o c i a l e s provocadas por los moví

m i e n t e s p o l í t i c o s y sociales que, h a c í a fines de la década de --

los setentas, se gestaron como respuesta a la desmesurada concen

t rae i ón de riqueza y poder p r e v a l e c i e n t e en la región.

En cada uno de los casos mencionados, los m i l i t a r e s to

marón el poder apoyados por sectores t r a d i c i o n a l e s de las o l í g a r

quías y las clases medías, con el d e s i g n i o e x p l í c i t o de "reesta-

blecer el orden" y c o m b a t i r una o p o s i c i ó n p o l í t i c a p o p u l i s t a o -

directamente revolucionaria, a la que consideraban como la causa

de todos los males que aquejaban a l a s ociedad.

Para i n s t r u m e n t a r su p o l í t i c a , r e c u r r i e r o n a p o l í t i c a s

en extremo r e p r e s i v a s , cuy fin ú l t i m o es la d e s m o v i l i z a c i ó n p o l í

t i c a por m e d i o del terror y la d e s t r u c c i ó n de toda forma de a c t i

v i d a d p ú b l i c a organizada. La respuesta m i l i t a r a los problemas

que i n i c i a l m e n t e les proporcionaron la excusa para tomar el po--

\, como fueron la i n q u i e t u d laborad», la i n f l a c i ó n incontrola-

da, la p o l a r i z a c i ó n s o c i a l y la i n t e n s a m o v i l i z a c i ó n p o l í t i c a , -

i m p l i c ó el empleo s i s t e m á t i c o de la represión bajo la cubertura

de l e g i s l a c i o n e s de estado de e m e r g e n c i a , basada en un sustento

i d e o l ó g i c o de corte neo-conservador a l i m e n t a d o de a n t í - c o m ú n i s - -

mo; el respeto i r r e s t r i c t o a la p r o p i e d a d p r i v a d a y la l i b r e em-

presa; así como la l u c h a contra la "subversión" por m o t i v o s de -

"seguridad nacional". (Smíth: 1978; O ' D o n n e l l : 1981; W e i s s Fagen

1983). (2)



A fin de c u m p l i r con sus objetivos, los regímenes m i l i

tares se han propuesto, en mayor o menor m e d i d a , la reestructura

c i ón completa de la sociedad, m e d i a n t e la a p l i c a c i ó n de v a r í a s -

m e d i d a s económicas que s i r v e n sobre todo a los intereses de las

fracciones a l t a m e n t e oí í g o p o l izadas y t r a n s n a c i o n a l izadas de las

burguesías locales y de los países centrales. (3)
/vi

Este modelo económico c o n s t i t u y e una fueva forma de i n

l e g r a c i ó n d e l a s economías c a p i t a l i s t a s p e r i f é r i c a s l a t i n o a m e r i -

canas al mercado m u n d i a l , basada en la t r a n s n a c i o n a l i z a c i ó n de -

la economía, la r e d i s t r i b u c i ó n n e g a t i v a del ingreso, el aumento

del desempleo e s t r u c t u r a l y una más i n t e n s a e x p l o t a c i ó n de la --

fuerza de trabajo. ( F r u h l i n g : 1983; O ' D o n n e l l : 1932).

La r a c i o n a l i d a d subyacente a este t i p o de comportamíen

to económico, aunada al proyecto i d e o l ó g i c o de los m i l i t a r e s , --

conduce necesariamente a la r e p r e s i ó n p o l í t i c a . En tanto se p l a n

tea como necesaria la remodelación de la sociedad entera, median

te la exclusión de c u a l q u i e r p o s i b i l i d a d de p a r t i c i p a c i ó n de los

sectores populares y p r o d u c t i v o s , p r i v i l e g i a n d o al gran c a p i t a l

f i n a n c i e r o y c o m e r c i a l , se l l e g a n e c e s a r i a m e nte a la negación --

de los derechos humanos, comenzando con los t r a d i c i o n a l e s , que -

son v i s t o s como un i m p e d i m e n t o para la l i b e r a c i ó n de las fuerzas

del mercado. (Poitevin: 1983). Así, la l i b e r t a d i n d i v i d u a l en

su acepción c l á s i c a , por ejemplo, es r e i n t e r p r e t a d a por estos --

regímenes neo-conservadores como l i b e r t a d e s t r i c t a m e n t e económi-

ca, sin la t u t e l a de onerosos controles estatales. De esto se -

desprende que e x i s t a solamente una demanda l e g í t i m a que hacerle

al estado: que garantice la l i b e r a c i ó n de precios y salarios.

( F r u h i l i n g : 1983). N a t u r a l m e n t e , c u a l q u i e r intento por parte de



alguna fuerza organizada de la sociedad por lograr una redistri-

bución del ingreso o de gozar de a l g u n a forma de p a r t i c i p a c i ó n -

p o l í t i c a efectiva, es considerada automáticamente como "subversi

va". Y lo "subversivo" es v i s t o como una enfermedad que afecta

a todo el cuerpo s o c i a l , u b i c u a , p e r t i n a z e i r r e c o n c i l i a b l e . — /'

(O'Donnel1 ; 1981). (4)

Este tipo de régimen, que podemos denominar "autorita-

rio-burocrStico" ( F r u h l i n g : 1983), se avoca a la tarea de destruir

c u a l q u i e r forma de o p o s i c i ó n , real o i m a g i n a r i a , m e d i a n t e el uso

¡rrestrícto de la v i o l e n c i a . Para l o g r a r l o , es menester i n s t r u -

mentar e i n s t i t u c i o n a l i z a r un patrón permanente y p e r s i s t e n t e de

v i o l a c i ó n a los derechos humanos, a fin de s u b s t i t u i r la ausen--

cia de consenso y l e g i t i m i d a d por el terror. (Poítevín: 1983; -

S m i t h : 1978; Lechner: 1983; C o r r a d i : 1983).

El gobierno por medio del terror y la i n t i m i d a c i ó n , --

queda pues como a l t e r n a t i v a ú n i c a para estos regímenes, toda vez

que han destruido v i r t u a l m e n t e las bases s o c i a l e s del poder ant£

ri o r a fin de l l e v a r a d e l a n t e su proyecto de reordenación so--

c i a l (5)

D e s c r i b i r las p a r t i c u l a r i d a d e s del g o b i e r n o por vía --

del terror, y demostrar que no puede ser s u b s t i t u i d o por otras -

formas más b e n i g n a s de d o m i n a c i ó n sin que de e l l o r e s u l t e una --

p é r d i d a de hegemonía, serán los objetivos centrales de este tra-

bajo. A s i m i s m o intentaré esbozar algunos de los efectos que es-

te t i p o de gobierno ha p r o d u c i d o sobre las poblaciones afecta--

das, e s p e c i a l m e n t e en su comportamiento p o l í t i c o , y sus p o s i b i l j _

dades futuras de reconstruir la democracia.

El hecho b i e n conocido de que la p o l í t i c a exterior de



los Estados U n i d o s de Norteamérica ha s i d o una a c t i v a propulsora

de este estado de cosas (Lernoux: 1982), no será foco de mi aten

ción. Sin d u d a , constituye una pieza central del proceso, pero

su a n á l i s i s rebasa los l í m i t e s de este trabajo. I n t e n t a r é , mSs

b i e n , e n f a t i z a r los aspectos internos de la p o l f t i c a de gobierno

por medio de la i n t i m i d a c i ó n , dando por sentada su T n t i m a t raba-

zón con los intereses hegemón i eos de los Estados U n i d o s en Amér i

ca L a t i n a . Para e l l o haré e s p e c i a l referencia a la o r g a n i z a c i ó n

de la represión en los países más representativos de esta s i t u a -

ción como son G u a t e m a l a , El S a l v a d o r , Uruguay, C h i l e y A r g e n t i - -

na, en su momento.

Trataré de d e s c r i b i r en forma breve cómo se ha emplea-

do en cada uno de éstos, así como sus objetivos y metas genera-

les. Por G 1 t i m o , esbozaré a l g u n o s de los efectos i n m e d i a t o s y a

largo plazo de estas formas de g o b i e r n o , tanto en el i n d i v i d u o -

como en el grupo s o c i a l , enfatizando sus efectos en la c u l t u r a -

p o l í t i c a de estas sociedades y sus i m p l i c a c i o n e s para el c a m b i o

s o c i a l que se avizora en un futuro no muy lejano.

MÍ i n t e n c i ó n es más b i e n p l a n t e a r preguntas que propor

cionar respuestas contundentes. En el fondo, lo que p e r s i g o es

l l a m a r la atención sobre el asunto de los derechos humanos como

un problema de acción y r e f l e x i ó n p o l í t i c a s de p r i m e r a importan-

cia.

B^r ê v e d e s c r í p c i ó n de 1 os t J p o s p r í n ĉ  i p a l^es^ d e v i o l a c i ó n

a los derechos humanos en la región.

Las detenciones a r b i t r a r i a s de los opositores p o l í t i - -

cos son, sin duda, la forma más a n t i g u a de represión en América

L a t i n a . Estas, así como los encarcelamientos prolongados sin --
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cargos ni j u i c i o , han sido maneras t r a d i c i o n a l e s de c o m b a t i r la

d i s i d e n c i a y las m o v i l i z a c i o n e s p o l í t i c a s de c o n q u i s t a de dere--

chos sociales y económicos. Aunque no ha desaparecido, ni mucho

menos, es t 5 en franco retroceso frente a formas más "cómodas" y

ex p e d i t a s de represión. Las detenciones suelen tener l u g a r inme

diatamente después de la suspensión de garantías c o n s t i t u t c i o n a -

les y la i m p l a n t a c i o n . d e l e g i s l a c i o n e s de emergencia, pero lue-

go de un rato son s u b s t i t u i d a s por otras técnicas como la "desa-

p a r i c i ó n " y el h o m i c i d i o político.

Segfln fuentes a c r e d i t a d a s de i n v e s t i g a c i ó n sobre dere-

chos humanos (6), la mayoría de los casos de e n c a r c e l a m i e n t o ar-

b i t r a r i o por razones p o l í t i c a s r e g i s t r a d o s en L a t i n o a m é r i c a en -

los Gltimos quince años, son de personas que jamSs habían emplea

do la v i o l e n c i a y ni s i q u i e r a la habían e s g r i m i d o como forma de

lucha necesaria para lograr sus objetivos políticos. De esta ma

ñera, los encarcelados suelen ser líderes s i n d i c a l e s o campesi--

nos , miembros de p a r t i d o s p o l í t i c o s y otras organizaciones lega-

les, p e r i o d i s t a s o b i e n abogados defensores de otros presos po l i

ticos. Todos e l l o s v í c t i m a s de la represión por haber ejercido

sus propíos derechos humanos.

La mayor parte de estos p r i s i o n e r o s , pese a todo se --

cuentan por m i l e s , han sido sujetos a sesiones prolongadas de --

tortura y condiciones c a r c e l a r i a s extremadamente crueles que pr<3

vocan un marcado deterioro físico y m e n t a l . A s i m i s m o , sus pa--

r i e n t e s y amigos t a m b i é n suelen ser objeto de persecución. En -

Uruguay, por ejemplo, los f a m i l i a r e s de los presos p o l í t i c o s de-

ben pagar una renta a las autoridades por la manuteñe ion -de 1 re-

cluso en la p r i s i ó n . En todas partes, además reciben amenazas -



de muerte, p i e r d e n sus empleos y posiciones y, muchas veces, acá

ban por e x i l i a r s e .

Sin embargo, como dijimos anteriormente, más que el em

pleo de las detenciones a r b i t r a r i a s de este t i p o , la p r á c t i c a de

"desaparecer" a los opositores reales o i m a g i n a r i o s , es mucho --

más frecuente. Técnica i n v e n t a d a por los Nazis durante la Según

da Guerra M u n d i a l , la detención y posterior "desaparición" de --

personas por fuerzas de s e g u r i d a d , v o l v i ó a emerger en G u a t e m a l a

en el año de 1966, y a p a r t i r del golpe m i l i t a r en C h i l e , se ha

empleado consistentemente en la mayoría de los países de la re-

gión. En el año de 1 9 8 1 el Grupo de Trabajo de las Naciones U n í

das sobre D e s a p a r i c i o n e s Forzadas e I n v o l u n t a r i a s , creado es pe--

cíalmente para investigar estos casos, publicó una l i s t a de

13,000 personas pr o v e n i e n t e s de 15 países l a t i n o a m e r i c a n o s (7).

El p r o p i o documento reconoce que la c i f r a es mucho mayor y fuen-

tes autorizadas como la Federación de F a m i l i a r e s de Desaparecí--

dos P o l í t i c o s (FEDEFAM) s i t ú a n la c i f r a en 90,000. (8)

El d e s c u b r i m i e n t o de cementerios c l a n d e s t i n o s en C h i l e

y A r g e n t i n a e s p e c i a l m e n t e , s e ñ a l a claramente cua*l es el d e s t i n o

de los "detenidos-desaparecidos": después de la detención violejí

ta y casi s i e m p r e i l e g a l de la v í c t i m a en manos de agentes de ŝ

g u r i d a d , sobrevienen la t o r t u r a , la p r i s i ó n c l a n d e s t i n a y la

muerte. La i n v e s t i g a c i ó n d e t a l l a d a de m i l e s de casos por parte

de organismos de defensa de los derechos humanos, ha probado, --

sin sombra de duda, que los gobiernos son directamente responsa-

bles por las "desapariciones". (9)

Las ejecuciones extra-juríd¡cas, o s i m p l e m e n t e , homic_¡_

d i os p o l í t i c o s , t a m b i é n se u t i l i z a n con frecuencia. A c t u a l m e n t e ,



constituyen una p o l í t i c a i n s t i t u c i o n a l i z a d a de gobierno en países

como G u a t e m a l a , El S a l v a d o r y C h i l e , En su momento lo fueron --

también en Argentina y atín en Colombia. Cada uno de éstos cons-

t i t u y e un ejemplo f l a g r a n t e de cómo el h o m i c i d i o se emplea como

s u b s t i t u t o v i a b l e del p r o c e d i m i e n t o t r a d i c i o n a l y molesto de en-

c a r c e l a r a la gente. No sólo supone deshacerse de los oposito--

res de una vez por todas, sin p e l i g r o a que se c o n v i e r t a n en --

símbolos de r e s i s t e n c i a , sino que además, cumple con el p r o p ó s i -

to a d i c i o n a l de atemorizar a la p o b l a c i ó n , especialmente s í se -

t i e n e el c u i d a d o de dejar los cadáveres m u t i l a d o s de las v í c t i - -

mas en l u g a r e s p ú b l i c o s . Casos como éstos se cuentan por dece--

ñas de m i l e s en Guatemala y El Salvador (10). Las c i f r a s p r e c i -

sas de los asesinatos cometidos en C h i l e durante los primeros me_

ses después del golpe m i l i t a r no están d i s p o n i b l e s por razones -

o b v i a s , pero existen razones fundadas para suponer que ta m b i é n -

fueron m i l e s . En A r g e n t i n a , como d i j i m o s antes, hay e v i d e n c i a -

contundente de que la mayoría de los 30,000 "desaparecidos" fue-

ron ases i nados (11) .

La i n s t i t u c i o n a l i z a c i 6 n de sesiones prolongadas de tO£

tura como p r á c t i c a r u t i n a r i a i nmediatamente después de la deten-

ción de un sujeto, y en algunos casos, como acontece en Uruguay,

en forma i n t e r m i t e n t e durante todo el período de encarcelamiento,

merece atención e s p e c i a l . En la o p i n i ó n de organismos especialj_

zados, la tortura en A m é r i c a L a t i n a ha l l e g a d o a proporciones

"epidémicas" (12). Los métodos son variados, pero todos tienen

la p a r t i c u l a r i d a d de a p l i c a r s e en forma c i e n t í f i c a y c o n t r o l a d a ,

con ayuda de personal médico es p e c i a l i z a d o . V i r t u a l m e n t e no

existe un país l a t i n o a m e r i c a n o en donde la tortura no se a p l i q u e
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como forma de interrogación de los detenidos por razones p o l í t i -

cas .

Agentes de la represión.

V a r i a s i n t e r r o g a ntes surgen al considerar estas formas

de v i o l a c i ó n de los derechos fundamentales a la v i d a y a la inte

g r í d a d f T s í c a en América L a t i n a . La p r i m e r a y más o b v i a es,

¿cómo podemos de t e r m i n a r con exactitud que los gobiernos son Jos

directamente responsables de perpetrarlas? ¿cómo asegurar que no

se trata de "excesos" o "errores" por parte de las fuerzas de se

gu r i dad , o como algunos gobiernos a f i r m a n , de actos perpetrados

por escuadrones de la muerte incontrolables, o aún, por fuerzas

gue r r i 1 leras?

A lo largo del tiempo se ha logrado aprender mucho

acerca de cómo operan los agentes de la represión en A m é r i c a La-

tina. Gracias al testimonio de algunos sobrevivientes de las --

p r i s i o n e s y centros secretos de detención, asT como a la informa

c¡Ón obtenida por las agrupaciones de defensa de los derechos hu

manos, ac t u a l m e n t e es p o s i b l e i d e n t i f i c a r las c a r a c t e r í s t i c a s or

ganizatívas básicas y la forma de operación de los sistemas de -

seguridad en la mayoría de los países de la región, sobre todo -

los que han cobrado notoriedad por la violación sistemática de -

los derechos humanos.

Un primer conjunto de características es típico de una

agencia c e n t r a l i z a d a que coordina tanto la p l a n i f i c a c i ó n como la

ejecución de las "detenciones" "desapariciones y h o m i c i d i o s . E$_

te es el sistema que opera en C h i l e y que fuera e s t a b l e c i d o bajo

el Decreto Ley numero 521 que di& l u g a r a la creación de la

D I N A ( D i r e c c i ó n de I n t e l i g e n c i a N a c i o n a l ) en junio de 197**. En
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teoría, la D I N A era responsable ante la Junta M i l i t a r , pero en

la práctica respondía exclusivame n t e a Pinochet.

La DINA reclutó a sus miembros de entre los servicios

de i n t e l i g e n c i a del ejército y la gendarmería (carabineros).

También mantenía r e l a c i o n e s de trabajo estrechas con la p o l i -

cía c i v i l y los p a r t i d o s p o l í t i c o s de la extrema derecha.

Con el tiempo l l e g o a convertirse en el cuerpo deci-

sorio y ejecutor más poderoso en m a t e r i a de s e g u r i d a d , responsa

ble ú n i c a por la detención, tortura y muerte de m i l e s de d i s i -

dentes políticos hasta que fuera reemplazada en 1977 por la CNI

(Central N a c i o n a l de Informaciones) de i d é n t i c a s c a r a c t e r í s t i -

cas (AIUSA: 1981)

En v i r t u d de su decreto de cracíón, la D I N A tenía am-

p l i o s poderes de acción sin necesidad de r e c u r r i r a f o r m a l i d a -

des legales. Su poder lle g o a ser tan grande que, en la o p i -

n i ó n del Comité de Expertos de las Naciones U n i d a s sobre la

Suerte de Personas Desaparecidas en C h i l e , l l e g ó a v i o l a r has-

ta la propia l e g i s l a c i ó n de emergencia de la Junta. (1*0

El caso a r g e n t i n o nos presenta otra, muy d i f e r e n t e

estructura de un sistema de seguridad diseñado para la repre-

sión s i s temat i ca .

En éste, el patrón establecido fue de c e n t r a l i z a c i ó n
C

de las d e c i s i o n e s y d e s c e n t r a l i z a c i ó n de la ejecución. El di-

seño de p o l í t i c a s generales de represión se hacía centralmen-

te, pero la p l a n e a c i ó n e instrumentación de las acciones con-

cretas se dejaba a las u n i d a d e s regulares de las fuerzas arma-

das que actuaban bajo las órdenes de los oficiales de ¡nteligen

c í a de cada r e g i m i e n t o o b a t a l l ó n . La r e s p o n s a b i l i d a d d i r e c t a
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por las "desapariciones" era pues, asunto de competencia de

las d i s t i n t a s secciones de i n t e l i g e n c i a , aunque existía en cada

caso, una cadena de mando r e g u l a r que definía la estrategia ge-

neral .

El t e s t i m o n i o de G r a c i e l a Geuna, s o b r e v i v i e n t e del
/

campo de concentración La Perla en Córdoba, muestra cómo las

ejecuciones c l a n d e s t i n a s que a l l í t u v i e r o n lugar durante su pe-

ríodo de confinamiento, eran presenciadas regularmente por los

oficiales de todas las unidades del Tercer Cuerpo del Ejército

a fin de asegurar en e l l o s un s e n t i m i e n t o de responsabilidad

c o l e c t i v a por los crímenes cometidos. (15) Este hecho en par-

t i c u l a r pone de r e l i e v e la d i f i c u l t a d para e n j u i c i a r y c a s t i g a r

a los responsables de la represión en A r g e n t i n a por el actual

gobierno c o n s t i t u c i o n a l de aquel país en donde, por cierto, el

aparato represivo sigue intacto. Así como en el caso c h i l e n o ,

el Poder J u d i c i a l argentino jugó el papel de cómplice de las

Fuerzas Armadas.

Guatemala y El Salvador presentan una tercera varian-

te de las características comunes a estos sistemas de s e g u r i d a d

que i m p l i c a n la incorporación de fuerzas i r r e g u l a r e s a las ta- j

reas de represión. Estas se i n t e g r a n por numerosos c i v i l e s que

operan conjuntamente con las fuerzas armadas regulares. Las

unidades a cargo de la represión carecen de status legal y se

hacen pasar por los "escuadrones de la muerte" de p a r t i d o s de la

extrema derecha. En r e a l i d a d , s i r v e n como a u x i l i a r e s de las fuer

zas convencionales y tienen amplios poderes para l l e v a r a cabo

sus operaciones de seguridad extralegales, aunque reciben órde-

nes directas del Ejército. (16) Sistemas como éstos funcionaron
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también en B r a s i l y A r g e n t i n a , pero fueron reemplazados por u n i -

dades regulares de las fuerzas armadas.

En regímenes que intentan hacerse pasar por constitu-

c i o n a l e s , como el de Magaña en El Salvador, la e x i s t e n c i a de

grupos para-mi 1 itares como el Frente Democrático N a c i o n a l i s t a ,

es muy conveniente. Son, en r e a l i d a d , agentes del g o b i e r n o , pe-

ro su naturaleza d i f u s a permite a los d i r i g e n t e s p o l í t i c o s dar

la i m p r e s i ó n de que se trata de grupos extremistas que escapan

al control gubernamental. (17)

La p o l í t i c a del miedo

Ahora b i e n , todos estos sistemas de s e g u r i d a d , pese

a sus d i f e r e n c i a s o r g a n i z a t i v a s , a p l i c a n una p o l í t i c a de i n t i m i -

dación d i r i g i d a a atacar a la sociedad en su conjunto. La mag-

n i t u d y frecuencia de sus crímenes puede a b a t i r s e , y de hecho

pasa por períodos de flujo y reflujo. Hay momentos en que la

represión es m a s i v a , y otros en los que se torna más s e l e c t i v a .

Lo importante, en todo caso, no es el número de crímenes cometi-

dos, sino el e s t a b l e c i m i e n t o de un aparato represivo omnímodo y

omnipresente que i n t i m i d a a la p o b l a c i ó n para ejercer el con-

trol social a través de la i n t e r n a l í z a c i ó n del mí e d_o. Para que ¿/

e l l o se logre, es necesario que la v i o l e n c i a ejercida por los

aparatos represivos c u m p l a con ciertas normas, comunes a todos

los casos que hemos descrito.

La p r i m e r a de e l l a s es que la v i o l e n c i a sea a r b i t r a -

r i a . Es d e c i r , que afecte tanto a los directamente involucrados

en la oposición como a los inocentes. Esto provoca que el miedo

a perder la i n t e g r i d a d f í s i c a , la l i b e r t a d , el trabajo, etc.,

se haga generalizado y,afecte tanto a los que padecen la repre-
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s i ón^ como a 1 os que 1 a e j e r cen . La ¡legalidad de la represión

es la condición necesaria para que opere este mecanismo, pues

en la m e d i d a en que no e x i s t e n normas e x p l í c i t a s que establecen

la d i s t i n c i ó n entre conductas c r i m i n a l e s y "normales", así como

procedimientos m í n i m o s para el tratamiento de éstas, las fuer-

zas represoras también están sometidas al capricho y a r b i t r a r i e -

dad de sus superiores. Testimonios como el de J u l i o César Coo~

per, o f i c i a l uruguayo que defeccionó a Suecía, (18), dan fe de

lo que puede l l e g a r a sucederle a un torturador que se n i e g a a

c u m p l i r con las órdenes de su o f i c i a l superior. Pero además,

es un hecho notorio que los agentes de la represión s i g u e n cur-

sos de entrenamiento espaciales en donde se les somete a un con-

d i c i o n a m i ento soc¡o-psicoIógico que les p e r m i t e encontrar las

€•""" s e m i l l a s de las subversión", en donde quiera que estén*vacunar

a la sociedad contra la m i s m a a s í como preservarse de esta enfer

medad. (19)

Los cursos de entrenamiento en c o n t r a - i n s u r g e n c i a in-

culcan en los sujetos una imagen d i a b ó l i c a del "marxismo- 1 ení-

nismo" y les enseñan una serie de tácticas para combatir el "co-

munismo" que i n c l u y e n también programas de e n t r e n a m i e n t o para

r e s i s t i r la tortura, en los que los propios reclutas son bruta-

1 izados y h u m i l l a d o s , con el fin e x p l í c i t o de endurecerlos y

deshumanizarfos.

Todo esto produce un c l i m a social y p s i c o l ó g i c o en el

que las fuerzas armadas se a i s l a n del resto de la c omunidad, y

se convierten en los agentes a cargo de la d e s a g r a d a b l e pero ne-

cesaria tarea de e x t i r p a r un cáncer s o c i a l que i m p l i c a l i b r a r

una guerra interna contra sus semejantes. Estudios realizados



en C h i l e , por organismos defensores de los derechos humanos bajo

los a u s p i c i o s de la V i c a r í a de la S o l i d a r i d a d . (20), dan cuenta,

además, de la psicología específica del agente represor y de co-

mo comparte el terror que él mismo s u m i n i s t r a en la m e d i d a en

que ve a sus v í c t i m a s como enemigos i r r e c o n c i l i a b l e s , contagia-

dos de las fuerzas del mal.

F i n a l m e n t e , para que las a c t i v i d a d e s represivas tengan

el efecto buscado, deben ser de naturaleza semi -secreta . Es de-

d i r , c l a n d e s t i n a s , jamás reconocidas p ú b l i c a m e n t e , aunque, a l

mismo t i e m p o , sean lo s u f i c i e n t e m e n t e v i s i b l e s para lograr su

efecto "profiláctico". Se trata de d i s t o r s i o n a r la c a p a c i d a d

de pensar, de conectar hechos s i g n i f i c a t i v o s . En la m e d i d a que

los perpetradores de los crímenes niegan sus actos, por lo demás

bastante o b v i o s , o b l i g a n a la p o b l a c i ó n a c u l p a r a otros. Se

crea así una cadena de c u l p a b i l i d a d c o l e c t i v a que el gobierno

aprovecha para preservar su "inocencia" y a d j u d i c a r su p r o p i a

r e s p o n s a b i l i d a d al fantasma omnipresente de la "subversión".

Efectos de l a p o l í t i c a del miedo

Los pocos estudios que sobre los efectos de la repre-

sión se han hecho en A m é r i c a L a t i n a (21), concluyen unánímamen-

te que las diferentes técnicas de i n t i m i d a c i ó n empleadas por los

regímenes m i l i t a r e s , dejan como legado un daño p s i c o l ó g i c o pro-

fundo tanto en las v í c t i m a s d i r e c t a s como en las i n d i r e c t a s . Di-

cho impacto puede d e s c r i b i r s e como d i j i m o s anteriormente, como

una "profunda ¡ nterna 1 izacíón del miedo", así como la percepción

exagerada de que todo cuanto les rodea es una amenaza d i r e c t a a

su i n t e g r i d a d f í s i c a y m e n t a l . Esta sensación permanente de te-

mor , es realzada por las i n s t i t u c i o n e s sociales como la escuela
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y los medios masivos de comunicación que, o b i e n pretenden igno-

rar lo que todo el mundo sabe, o bien i n c i t a n a la población a

d e l a t a r a sus amigos y vecinos como si h i c i e r a n un s e r v i c i o pa-

t r i ó t i c o a la nación. N a t u r a l m e n t e , una presión permanente de

este t i p o a l t e r a profundamente las relaciones s o c i a l e s , aún las

más directas, creando un s e n t i m i e n t o permanente y g e n e r a l i z a d o

de desconfianza. La mayor amenaza a la seguridad de las perso-

nas pareciera p r o v e n i r de adentro, especialmente de su cumporta-

míento social a n t e r i o r .

La i n t e r n a l i z a c t ó n del miedo produce una profunda inse-

g u r i d a d que, aunada a la ruptura de la l e g a l i d a d v i g e n t e , aumenta

el s e n t i m i e n t o de abandono y desesperanza. La i n v e s t i g a c i ó n rea-

l i z a d a por a l g u n a s v í c t i m a s de este t i p o de represión (23), i n d i -

ca que la técnica de la "detenclón-desaparíción" es una forma de

tortura no sólo para la v í c t i m a d i r e c t a , t a m b i é n para su grupo

social. Los f a m i l i a r e s y amigos de los "desaparecidos" sufren

un prolongado estado de "shock" en el que el dolor y la a n g u s t i a

por la s ú b i t a d e s a p a r i c i ó n del ser q u e r i d o se prolongan i n d e f i n i -

damente, sin resolución a l g u n a , toda vez que la i n c e r t i d u m b r e

acerca del paradero de la v í c t i m a hace que siempre se mantenga una

esperanza de encontrarlo v i v o . Esto se c o m p l i c a con un s e n t i m i e n -

to de d e s v a l i m i e n t o g e n e r a l i z a d o ; n a d i e sabe nada, n a d i e ayuda a

encontrarlo y, además, c u a l q u i e r m e d i d a tomada por parte del fa-

m i l i a r puede p r o d u c i r l e r e p r e s a l i a s desconocidas a la v í c t i m a .

Si recordamos que una gran c a n t i d a d de las v í c t i m a s d i r e c t a s de

1a"deteñe ión-desaparÍci6n" en países como A r g e n t i n a y Uruguay fue-

ron niños pequeños, podemos a t i s b a r la m a g n i t u d del daño.

A la agresión física habría que a ñ a d i r la p é r d i d a s u b í -
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ta del status económico y s o c i a l de toda la p o b l a c i ó n y espe--

c i a l m e n t e de los f a m i l i a r e s y amigos directos de los p e r s e g u i d o s

El impacto b r u t a l de las p o l í t i c a s de estos regímenes se mezcla

con las r e p r e s a l i a s d i r e c t a s . A ésto se agrega la p é r d i d a de la

p a r t i c i p a c i ó n p o l í t i c a d i r e c t a y la i n v o l u c i ó n general de los --

contactos s o c i a l e s . El objetivo general de estos regímenes es -

el de d e s p o l i t i z a r a la sociedad y d e s o c l a l i z a r la p o l í t i c a ( J.

Gómez: 1983). Los factores que hemos mencionado brevemente aís-

lan a los i n d i v i d u o s y los o b l i g a n a depender de los lazos f a m i -

l i a r e s i n m e d i a t o s para la s a t i s f a c c i ó n de todas sus necesidades.

Si tenemos presente que no estamos h a b l a n d o de casos -

a i s l a d o s s i n o de decenas de m i l e s de v í c t i m a s , podemos a p r e c i a r

mejor cómo la p o l í t i c a s i s t e m á t i c a de v i o l a c i ó n a los derechos -

humanos afecta al cuerpo s o c i a l . En países como Uru g u a y , por --

ejemplo, en donde uno de cada cinco mil h a b i t a n t e s ha s u f r i d o en

carce 1 ami ento por motivos p o l í t i c o s en los Ú l t i m o s q u i n c e años,

o Guatemala en donde p o b l a c i o n e s enteras son masacradas constajn

tercíente, el horror se hace parte de la v i d a c o t i d i a n a .

P a r e c i e r a como que la meta central de la i n t i m i d a c i ó n

y del terror es la d e s h u m a n i z a c i ó n de todos. N a d i e se s a l v a .

Las v í c t i m a s son los agentes del m a l , los represores son meros -

instrumentos al s e r v i c i o de sus superiores, q u i e n e s a su vez, --

son agentes de una causa que los trasciende.

Para que una p o l í t i c a así tenga éxito, es necesario --

que destruya la mayor c a n t i d a d de lazos s o c i a l e s s i g n i f i c a t i v o s

y cree así un c l i m a s oc¡o-psÍco1ÓgÍco de d e s i n t e g r a c i ó n . Todos

deben c o n v e r t i r s e en enemigos p o t e n c i a l e s que pueden hacer p e l i -

g r a r a la persona o sus f a m i l i a r e s . De esta manera, la tarea de
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d e l a t a r a los demás pi e r d e su estigma de t r a i c i ó n para convertir

se en un d i s p o s i t i v o socorrido de s e g u r i d a d persona] y f a m i l i a r .

Debido a la supresión de la s o l i d a r i d a d s o c i a l , y porque la ra-

c i o n a l i d a d ú l t i m a de todo comportamiento es la o b e d i e n c i a , n a d i e

es responsable por sus actos. Si d e l a t o a mis amigos es porque

yo también estoy en p e l i g r o . Si torturo y mato no puedo a s u m i r

la r e s p o n s a b i l i d a d de mis acciones porque lo hice en o b e d i e n c i a

a Órdenes superiores. Por lo demás, cuando lo hago, no le estoy

causando daño a una persona real como yo misma, sino a un repre-

sentante del mal que amenaza con d e s t r u i r m e a mT. La "subver--

sión" y el "cáncer marxista" son los enemigos, y éstos se fabr_i_

can constantemente por los medios de comunicación. Ambos son -

lo suficientemente vagos e i n d e f i n i d o s como para s i g n i f i c a r ca-

si c u a l q u i e r cosa. Eso no t i e n e i m p o r t a n c i a frente a la fínalj_

dad ú l t i m a de a p l a s t a r a q u i e n pueda estar contagiado de su ma_l_

dad inherente.

El objetivo buscado es crear un s e n t i m i e n t o man ¡ queo -

en la población: blanco contra negro, represión contra s e g u r i d a d ,

c a s t i g o , contra p r e m i o , etc. O b v i a m e n t e , un esquema'sf no per-

m i t e la elaboración de una v i s i ó n c r í t i c a y r e a l i s t a de la s i t u£

ción p o l í t i c a y s o c i a l , mermando así la capacidad de r e a l i z a r f_u

turas acciones p o l í t i c a s en un encuadre más democrático (2*0.
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C O N C L U S I O N .

Y sin embargo, los regímenes m i l i t a r e s t a m b i é n se de-

rrumban. En los países del Cono Sur ésta parece ser la tenden--

cía. Lejos de haberse desterrado para s i e m p r e la p o s i b i l i d a d de

que las masas i r r u m p a n en la p o l í t i c a , los sucesos recientes en

A r g e n t i n a , Uruguay y C h i l e , en donde la p o b l a c i ó n entera parece

haberse m o v i l i z a d o p a r a e x i g i r un retorno a la democracia, i n d i -

can que la t e n t a t i v a de d e s p o l i t i z a r a la sociedad no tuvo el --

éxito deseado. El terror no logró vencer del todo a la resisten

c í a c i v i l que empezó a generarse precisamente a través de la lu-

cha por la defensa de los derechos humanos. Pareciera que el --

miedo t i e n e l í m i t e s muy precisos a p a r t i r de los cuales genera -

su propio anticuerpo. Así, las Madres de Plaza de Mayo en Argén

t i n a , la V i c a r í a de la S o l i d a r i d a d en C h i l e , el Arzobispado en -

El S alvador, y una verdadera pleyads de g r u p ú s c u l o s organizados

en todas partes fueron los gérmenes de una m o v i l i z a c i ó n que lo--

grÓ romper el cerco del s i l e n c i o y la m e n t i r a o f i c i a l e s para co£

q u í s t a r a l g u n o s espacios p ú b l i c o s . No fueron estas fuerzas, por

cierto, las que destruyeron las d i c t a d u r a s . Sus p r o p i a s p o l í t i -

cas económicas parecen haberse encargado de e l l o . El a n á l i s i s -

d e t a l l a d o de porqué éstas ceden el paso nuevamente a los gobier-

nos c i v i l e s está aún por hacerse. Sin embargo, el m o v i m i e n t o i£

temo de defensa de los derechos humanos fue la p r i m e r a barrera

de contención al terror que, si b i e n no logró resultados e m p í r i -

cos i m p o r t a n t e s , sí puso de m a n i f i e s t o la l ó g i c a de dominación -

de los g o b i e r n o s a quienes se enfrentó.

Hubo momentos en los que la pelea por los derechos hu-

manos a g l u t i n ó a fuerzas p o l í t í :as t r a d i c i o n a 1 m e n t e antagónicas,



p e r m i t i e n d o , de esta manera, el D e s a r r o l l o del d i á l o g o y la acción

concertada. De esta i n t e r a c c i ó n

clones y e s t i l o s de hacer p o l T t i

t a m b i é n s u r g i e r o n nuevas

ca. En a l g u n o s países, hasta --

nuevas agrupaciones. Así, en C h i l e , por ejemplo, la I g l e s i a Ca-

t ó l i c a proporcionó, no sólo un paraguas protector para la defen-

sa a c t i v a de los derechos humanos, t a m b i é n p e r m i t i ó que bajo su

manto se d e s a r r o l l a r a n organizac

nuevo cuno.

En n i n g u n a parte estas

iones populares y s i n d i c a l e s de

agrupaciones f r á g i l e s han cam--

b í a d o la balanza del poder, pero de todas maneras su e x i s t e n c i a

ha t e n i d o una s i g n i f i c a c i ó n impo

m a n t u v i e r o n v i v a l a p o s i b i l i d a d

Crearon, además, un polo de pode

tado. El asesinato de Monseñor

que la I g l e s i a s i g u i e r a nucleanqo a grandes sectores de la resis

t e n c i a al gobierno a l r e d e d o r de

a la oposición e hizo, por añadí

zobispo asesinado. En A r g e n t i n a

i m p e d i r que todos los jueves por

f i l e s i l e n c i o s a m e n t e frente a 1;

ríante, pues como d i j i m o s antes,

de la democracia en su seno.

r s o c i a l i n c o n t r o l a b l e por el e^_

Romero en El S a l v a d o r no i m p i d i ó

e l l a . Antes r a d i c a l i z ó aun más

dura, un símbolo ejemplar del a_r_

, por ejemplo, ¿qué hacer para -

la tarde un grupo de madres des_

Casa de Gobierno, v e s t i d a s de -

negro y con carteles p i d i e n d o qijie aparezcan sus hijos "desapare-

cidos"? ¿Cómo r e p r i m i r l a s eficazmente si sus reclamos se insta--

lan justamente en el centro m i s no del d i s c u r s o o f i c i a l que prec£

niza el respeto al v a l o r sagrado de la f a m i l i a ?

Todos estos esfuerzosL a i s l a d o s , aparentemente d é b i l e s ,

menospreciados y relegados a segundo p l a n o , t u v i e r o n la v i r d u t -

de revalorar la p o l í t i c a en su s e n t i d o é t i c o , entendida como un

espacio y una práctica de comunicación n o r m a t i v a , y no sólo como
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un juego bruto de intereses y fuerzas.

Las d i c t a d u r a s no p u d i e r o n i m p e d i r que la gente tomara

la c a l l e para luchar por el retorno al gobierno c o n s t i t u c i o n a l .

Pero sf destruyeron las organizaciones p o l í t i c a s populares que -

las antecedieron. La r e f l e x i ó n c r í t i c a , la d i s c u s i ó n de los

asuntos p G b l í c o s , la creación i n t e l e c t u a l y a r t í s t i c a , en f i n , -

todas las a c t i v i d a d e s que conducen a la e l a b o r a c i ó n de a l t e r n a t i

vas de cambio, fueron también destruidas. En países como Argen-

t i n a , q u e h a n i n i c i a d o e l d i f í c i l t r á n s i t o hacia l a democracia,

son Jos actores p o l í t i c o s t r a d i c i o n a l e s los finicos que p u d i e r o n

ocupar el vacío dejado por los m i l i t a r e s . Las demás fuerzas po-

l í t i c a s fueron efectivamente a p l a s t a d a s por la represión. El --

nuevo gobierno c o n s t i t u c i o n a l se afrenta a f o r m i d a b l e s problemas

en todos los órdenes, sobre todo en el económico. Sin embargo,

el s a l d o de nueve años de terror lo ha o b l i g a d o a prometer el --

castigo a los responsables de las matanzas. ¿Será capaz de ha--

cerlo? ¿Podrá d e s a r t i c u l a r el formidable aparato represivo mon t£

do por los m i l i t a r e s , hasta el momento intacto?

En ciertos momentos, las fuerzas p o l í t i c a s que ahora -

integran el gobierno tuvieron puntos de encuentro con quienes --

peleaban por los derechos humanos. Esta a l i a n z a s i r v i ó , i n c l u s o

para l e g i t i m a r l a s ante el electorado. ¿Podrá a r t i c u l a r s e d i c h a

alianza en forma fructífera y duradera? Los apremios de la rea 1

pol ¡ t i k pueden hacer que el gobierno y las fuerzas democráticas

posterguen a un segundo p l a n o las l e g í t i m a s demandas de que se -

enclarezcan los crímenes y se castigue a los responsables. Hay

que recordar que el cuerpo s o c i a l entero fue dañado profundamen-

te. Las h e r i d a s no se curan o c u l t á n d o l a s bajo un manto p u b l i c i -



- 21 -

t a r i o s e n s a c i o n a l i s t a como parece estar sucediendo actualmente.

Es necesario v o l v e r a establecer claramente, a través de actos -

concretos que la función u 1t i ma del estado es proteger la v i d a -

humana y no d e s t r u i r l a (25).

No hacerlo s i g n i f i c a l e g i t i m a r l o s y dejar sentado, de

una vez por todas, que la tortura y el asesinato son formas nece

sa r i a s de gobierno, con lo cual no solamente se menoscabarTan --

las p o s i b i l i d a d e s reales de una verdadera democracia en el futu-

ro, también las de una vida c i v i l i z a d a . El terror m u t i l a el pen

samiento y convierte a la p o l í t i c a en p r i v i l e g i o de unos cuantos,

"impolutos". Enterrar el pasado reciente y no hacerle frente al

horror v i v i d o por la inmensa mayoría es p e l i g r o s o para el futuro

de c u a l g u i e r gobierno democrático, pues sí no se conecta el te--

rror padecido con el hecho p o l í t i c o que lo provoca, la p a r t i c i p a

cicSn y el consenso necesarios para gobernar quedarían como pala-

brería hueca.
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