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ECA 

Estudios Centroamericanos

Presentación y objetivo  

ECA es una revista de la Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas. Fue fundada en 1946 por la Compañía de Jesús. En sus primeros 
años, se editó y administró desde el colegio jesuita Externado de San José. 
A partir de 1969, ECA se convirtió en el órgano de extensión cultural de la 
universidad. 

ECA es un medio de divulgación académico que se ha sostenido en el 
tiempo. La originalidad y rigurosidad de sus publicaciones le han permitido 
trascender las fronteras nacionales y regionales. Sus páginas se han convertido 
en una cátedra de la realidad salvadoreña y centroamericana. 

El objetivo de la revista es informar a la comunidad científica, y al público 
en general, sobre temas políticos, jurídicos, sociales, culturales, económicos, 
ambientales, de salud y humanidades, que describen e interpretan el entra-
mado sociocultural de las sociedades centroamericanas.

ECA aparece citada en las siguientes bases de datos, catálogos e índices: 

ü	Clase   

ü	MIAR

ü	Dialnet

ü	Biblat

ü	Electronic Journals Library 

ü	IBZ Online

ü	LatinREV

Secciones de la revista y objetivos de cada sección

a) Editorial: brindar una opinión académica sobre temas de interés de la 
realidad salvadoreña o centroamericana.

b) Artículos: publicar investigaciones y otros escritos académicos inéditos de 
interés para la comunidad científica y el público en general. Estos artí-
culos pueden referirse a coyunturas nacionales o regionales específicas o 
también a temáticas seleccionadas por el consejo editorial.

c) Documentos: difundir documentación en general que no se puede ubicar 
fácilmente en otras fuentes, tales como sentencias judiciales, homilías, 
informes o comunicados oficiales relativos a la realidad salvadoreña, 
entre otros.

Frecuencia de publicación

ECA es una publicación trimestral. 
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En memoria del Padre Mauricio 
Gaborit Pino, S.J.

In memoriam Mauricio Gaborit Pino S.J.

https://doi.org/10.51378/eca.v79i777.8554

Mercedes Rodríguez Burgos
Editora invitada ECA 777

Maestría en Intervención Social
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

El Salvador
mdburgos@uca.edu.sv

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1992-353X

 

En 1996, el entonces jefe del Departamento de Psicología de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Maestro Erick Cabrera, nos pre-
sentó al Doctor Mauricio Gaborit, S.J., como académico que se incorporaba al 
Departamento. En aquel encuentro, el Padre Gaborit se mostró muy cercano 
y afable, y nos animó a que le llamáramos por su nombre de pila: Mauricio. 
Nos compartió sobre sus experiencias como investigador y sobre los principales 
hallazgos de un  estudio realizado sobre la codependencia. Nos comentó sobre 
Honduras, su país de origen y su interés particular de investigar sobre distintas 
dimensiones de la realidad que atañe a los países de la región. Expresó su dispo-
sición de participar en proyectos académicos y de investigación sobre la realidad 
salvadoreña y centroamericana. Fiel a su formación, mostró interés y compromi-
so por investigar y contribuir universitariamente, en las históricas problemáticas 
que afectan la vida de las personas y las sociedades centroamericanas.
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Mauricio Gaborit Pino nació en Honduras el 30 de diciembre de 1947. 
Ingresó a la Compañía de Jesús en la Provincia de Missouri, el 30 de junio 
de 1965. Obtuvo su título de Licenciatura en Filosofía y Letras en 1971, en 
la Universidad de Saint Louis, Missouri, Estados Unidos. Su primer título de 
maestría en Psicología Experimental lo obtuvo en 1973 en la misma universi-
dad, y el segundo título de maestría, esta vez en Teología, fue en 1979, en la 
Weston School of Theology, Cambridge. Alcanzó el grado de doctor en Psi-
cología Social en 1984, por la Universidad de Michigan (Ann Arbor), siempre 
en Estados Unidos. A lo largo de su desarrollo profesional, desempeñó dife-
rentes cargos de dirección universitaria, siendo entre 1992 y 1995 vicedecano 
académico en la Universidad de Saint Louis, campus Madrid, España. Su 
ordenación como sacerdote se realizó en Tegucigalpa, Honduras, en 1978 y 
sus últimos votos los realizó en marzo de 1999 en San Salvador, El Salvador. 

Como académico e investigador, Mauricio Gaborit se desempeñó como 
profesor titular o profesor invitado en distintas universidades, entre las cuales 
se encuentran: la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); 
Universidad de Saint Louis; Universidad Jesuit Chair Georgetown; Universi-
dad de Michigan; Universidad de Saint Louis, campus Madrid; Universidad 
Complutense de Madrid; Universidad de Granada; y en el Centro de Estudios 
para la Paz de la Universidad de Tromso, Noruega.  

En la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, el Padre Gaborit 
fue nombrado jefe del Departamento de Psicología (designado actualmente 
como Departamento de Psicología y Salud Pública) en el año 1998, cargo 
que ejerció hasta el año 2020. Paralelamente, se desempeñó como vicerrector 
académico entre 1999 y 2002. También fue miembro de la Junta de Directores 
de la UCA desde 1998 hasta el 2022. En el año 2000 diseñó e implementó la 
Maestría en Psicología Comunitaria, la cual actualizó en 2016 con el nombre 
de Maestría en Intervención Social. Con la actualización buscó impregnar en 
este programa de postgrado un carácter multidisciplinario acorde a las com-
plejas problemáticas de la realidad salvadoreña que demandan ser abordadas 
desde distintos enfoques científicos y humanos. Fue nombrado director para 
ambos programas de maestría, logrando consolidar en los mismos, dos áreas 
que consideró esenciales de cara a la realidad nacional y regional: la investi-
gación y la intervención con enfoque psicosocial. 

En la UCA de El Salvador, el Padre Gaborit impartió asignaturas de Psi-
cología social, Psicología social avanzada y metodología de la investigación. 
Asesoró a diferentes grupos de estudiantes en la elaboración de trabajos de 
graduación de grado, tesis de maestría y doctorado. Consolidó su prolífica 
producción académica en temas de la realidad de profunda relevancia: pre-
vención de la violencia, memoria histórica, derechos humanos, violencia de 
género y migración. Un sello inconfundible de su producción académica es 
la calidad, rigurosidad científica, análisis crítico y aportes al conocimiento 
desde la perspectiva de las personas en condición de vulnerabilidad. De igual 
manera, logró  gestionar y desarrollar más de veinte proyectos orientados a 
contribuir en el abordaje de diversas problemáticas de la realidad nacional, en 
asocio con organizaciones nacionales e internacionales.
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Asimismo, fue miembro del Consejo Editorial de la revista académica Inter-
national Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation, editada 
por la American Psychological Association, desde 2011; integró, a partir de 
2010, el Consejo Editorial de la Revista de Psicología Social, publicación editada 
en España. De igual manera, se desempeñó como miembro propietario de la 
Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrado (ACAP), en el período 
comprendido entre 2010-2014. También cabe mencionar que formó parte del 
Equipo de Dirección del  Programa Sociedad sin Violencia del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador, entre los años de 
1999 a 2009 y fue miembro de la Junta de Directores de Regis University, de 
Denver, Estados Unidos, entre 2000 y 2010.

En 1998 publicó su primer artículo en la revista Estudios Centroamericanos 
(ECA), publicación fundada en 1946 por la Compañía de Jesús. Ese primer ar-
tículo, denominado “Psicología social de la niñez en El Salvador: condicionantes 
en la construcción de la preciudadanía”, se recoge en este número dedicado a su 
memoria, como signo de su dedicación por investigar desde la perspectiva de los 
sectores de la población que se encuentran en condiciones de profunda vulnera-
bilidad. Como editor de   ECA, el Padre Gaborit se esmeró para que este medio 
de difusión universitario mantuviera el carácter multidisciplinario, su calidad 
académica, ética y de análisis crítico sobre las grandes problemáticas del país.

A pesar del esfuerzo y el tiempo que le demandó desempeñar cargos admi-
nistrativos-académicos, Mauricio Gaborit logró combinar a lo largo de los años, 
sus roles como investigador, profesor, escritor, académico, editor, gestor y director 
de proyectos de intervención social de largo alcance. Más de 60 publicaciones 
dan cuenta de su vasta producción académica en la que se encuentran libros, 
capítulos y artículos científicos. Solo en los últimos diez años de su vida publicó 
más de catorce escritos en español e inglés, en distintas revistas indexadas y en 
editoriales nacionales e internacionales. 

La dramática e inhumana situación de las personas que migran de mane-
ra irregular fue un tema de la realidad salvadoreña y centroamericana que le 
conmovió profundamente y a la que destinó tiempo y energía para investigar 
y generar estrategias de intervención y acompañamiento psicosocial. Igual re-
levancia tuvo en sus escritos la memoria histórica, como elemento y recurso de 
transformación social.

Una reseña de la producción académica del Padre Mauricio Gaborit a lo lar-
go de los años, revela un enfoque y compromiso cada vez más claro por dedicar 
su talento, su formación, sus energías y su sentir para contribuir universitaria-
mente a comprender las complejas problemáticas sociales que minan la calidad 
de vida de amplios sectores de la población. Entre 1969 a 1989, sus escritos se 
enfocaron en conocer la realidad de las personas indígenas en el Ecuador, así 
como el tema de los procedimientos estadísticos en la investigación psicológica 
y el papel del esquema cognitivo en la formación de las primeras impresiones, 
entre otros. Entre 1990 y el año 1999, sus escritos se enfatizaron en temas 
vinculados con la niñez, la codependencia, la inequidad de género y el análisis 
psicosocial de los desastres.
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En el artículo que denominó Aspectos psicosociales en un desastre natural: 
el huracán Mitch y El Salvador, publicado en la revista ECA en 1999, Gaborit 
advertía sobre la importancia de la organización comunitaria para enfrentar 
situaciones adversas tan extremas como el huracán Mitch que azotó entre 
octubre y noviembre de 1998 a la población de Honduras, El Salvador y 
Guatemala:

[…] la experiencia de doce años de guerra en El Salvador hizo que algunas 
comunidades desarrollasen una alta capacidad de organización ciudadana 
para la movilización rápida de personas con el fin de asegurar la sobrevivencia  
personal y comunitaria. En este sentido, la guerra misma hizo que muchas 
personas dedicaran esfuerzos importantes en la consolidación de estructuras 
comunitarias que tuvieran la capacidad de asimilar rápidamente información 
con carácter de urgencia y de transmitirla a la población con un  alto grado de 
credibilidad. Así, es de esperarse que en aquellos lugares de El Salvador donde 
hubo tal desarrollo comunitario, el impacto psicosocial negativo de un desastre 
natural quedará más mitigado que en aquellas comunidades donde no hubo 
un desarrollo similar (Gaborit, 1999, p. 354).

La década comprendida entre 2000 y 2010, fue particularmente prolífica 
para el Padre Gaborit. En ese periodo publicó más de veinticinco escritos, 
logrando profundizar en temas como los desastres, traumas psicosociales, 
memoria histórica, psicología social en la postguerra, inequidad de género en 
El Salvador, el riesgo de contraer VIH en poblaciones en condición de vulne-
rabilidad, violencia y exclusión social, violencia social y procesos comunitarios, 
trasfondos psicosociales en la construcción de la subjetividad femenina, entre 
otros.

Siempre en la revista ECA, en el año 2006, Gaborit publicó el artículo de-
nominado Memoria histórica: revertir la historia desde las víctimas, en el cual 
reflexionó sobre la muerte de aproximadamente 70,000 salvadoreños y salva-
doreñas durante los doce años del conflicto armado en El Salvador, y el papel 
ideologizador que la “historia oficial” cumple para encubrir o distorsionar los 
hechos ocurridos. Hace énfasis en que la memoria histórica, busca analizar 
el pasado para proyectarse hacia el futuro, analizar con la verdad la barbarie, 
para intentar  reconstruir el tejido social:

Los victimarios buscan institucionalizar en la historia oficial su versión de los 
hechos, porque, de esta manera, su perspectiva queda depositada en la memo-
ria colectiva y queda instalada profunda, pero perversamente, en las relaciones 
intergrupales y en la cotidianeidad social y personal.

Es importante subrayar que hacer memoria no es cuestión de construir o de 
reconstruir el pasado, aunque esto último sea de enorme importancia para 
los que no han tenido voz y, por lo tanto, necesario. Es cuestión de esbozar 
y de articular presencias y diálogos, cuya meta principal es la reconciliación y 
la reparación del tejido social. Si bien, en las conmemoraciones, la atención 
se dirige de forma privilegiada al pesado, la mirada está puesta en el futuro 
(Gaborit, 2006,  p. 674).
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Desde el año 2012 hasta el año 2020, Mauricio Gaborit continuó escribiendo 
sobre asuntos como memoria histórica, los acuerdos de paz, la psicología de la 
liberación, la reconstrucción del tejido social entre otros temas de la realidad 
nacional. Sin embargo, en estos últimos años su producción académica se ca-
racterizó por un marcado interés para investigar y publicar sobre las inhumanas 
situaciones que enfrentan las personas que migran en condiciones irregulares, 
profundizando en la configuración del proceso migratorio desde el contexto que 
lo produce. Durante estos años, dirigió equipos de investigación que dieron 
como resultado la publicación de textos como La esperanza viaja sin visa: Jóve-
nes y migración indocumentada de El Salvador, (Gaborit, Zetino Duarte, Brioso 
y Portillo, 2012) y Atrapados en la tela de araña. La migración irregular de niñas 
y niños salvadoreños hacia los Estados Unidos (Gaborit, Zetino Duarte, Orellana,  
Brioso, Rodríguez Burgos y Avelar, 2016). 

En el artículo publicado en la revista ECA en 2020, titulado Los rugidos del 
norte global: migración irregular, xenofobia, polarización social y exclusión so-
cial, el Padre Gaborit enfatizó en la representación social de la persona migrante 
como un enemigo, reflejada por los países de tránsito y de destino:

Al considerar las representaciones sociales que se tiene de la persona migrante en 
los lugares de destino y de tránsito, se puede distinguir una característica impor-
tante que va esbozando a la persona migrante como un enemigo. De esta forma, 
el otro se convierte en la antítesis del yo.

A la base de toda esta construcción social de la persona migrante, encontramos la 
polarización social que facilita la demonización del otro. Esta categorización social 
entre “ellos” y “nosotros” alimenta el favoritismo del endogrupo y la descalifica-
ción del exogrupo (Gaborit, 2020, pp.50-56)

Aunque la prolífica y relevante producción académica de Mauricio Gaborit es 
ampliamente reconocida, también es esencial resaltar la dimensión humana y de 
acompañamiento pastoral que ofreció a distintas personas, en especial cuando 
presentaban alguna condición de salud delicada, experimentaban alguna situa-
ción particular o vivían la pérdida de un ser querido. 

En estos momentos, Mauricio sabía acercarse humanamente, y su acom-
pañamiento y palabras, tan oportunas y cálidas, contribuyeron a generar las 
condiciones para que las personas dieran un paso hacia adelante y siguieran 
con su vida. Por ello, en este número monográfico dedicado a su memoria nos 
parece oportuno y justo resaltar y agradecer por todo lo ofrecido y recibido, a 
través de las palabras expresadas por algunas de sus colegas del Departamento 
de Psicología y Salud Pública:   

“Mis agradecimientos por las enseñanzas recibidas. Es un honor haberle conocido 
como mi maestro y jefe, sabiendo que es alguien que se tomó tan en serio la 
docencia y la investigación en Psicología Social. Su vasto legado, nos permitirá 
recordarle por siempre, apreciado Padre Mauricio Gaborit”. Olga Patricia Doñas.
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“Padre, gracias por su apoyo durante la enfermedad y partida de mi padre. En 
sus palabras encontré la oportunidad de dar significado a la partida de un ser 
querido”. Erika Mestizo.

“La generosidad del Padre Mauricio hizo que su confianza -sin conocerme, solo 
por referencias-, y su deseo de ayudar, me permitieran resolver una situación 
que de otra manera se habría complicado. Eso dice mucho sobre el gran ser 
humano que era. Descanse en paz”. N. Ventura.

“Su presencia simbólica en el departamento es inexorable. Pienso y digo su 
nombre, frecuentemente. El contexto en el que esto sucede es variable. Lo 
constante es la herencia que dejó con su partida, que se encarna en quienes lo 
tuvimos de compañero. Su sobresaliente intelecto siempre será motivo de mi 
admiración”. Esmeralda Valdivieso Mora.

“A Mauricio Gaborit, SJ: Académico. Estas palabras te traen de nuevo a mi me-
moria. Memoria a la que, desde la academia y tu inteligencia, dedicaste tiempo 
y esfuerzo. Memoria Histórica que editaste en un monográfico de la revista 
ECA, y donde me convocaste a escribir: palabras y acciones. Compartimos el 
compromiso académico para transformar la realidad. Tu memoria nos convoca 
a seguir construyendo”. Sol Yáñez.

“Muchas gracias, Mauricio, por sus palabras tan humanas y espirituales ante la 
pérdida de mis seres queridos. Me generaron serenidad y agradecimiento por 
la vida compartida. Su acompañamiento pastoral me ayudó a darle sentido al 
sinsentido de la pérdida irreparable”. Mercedes Rodríguez Burgos.

“Acuden cantidad de recuerdos que ahora redimensiono y valoro… por tantas 
jornadas laborales que siempre terminaban con un “gracias”, por confiar en 
mi trabajo, por preguntar por mi salud, por las muestras de apoyo ante las 
dificultades, por la llamada de noviembre del 2022, que se convirtió en una 
despedida”. Lucila Cano.

“Mauricio Gaborit comparó a Ignacio Martín-Baró con una Ceiba que cobijaba 
teóricamente a la psicología en El Salvador. Pero más que una ceiba, Mauricio 
fue un sembrador de inspiraciones, para dar frutos de profesionales críticos 
para una sociedad necesitada de una realidad liberadora. Yo soy una de esas 
inspiraciones, Gracias”. Oscar Vázquez-Martínez.

Muchas gracias, Padre Mauricio Gaborit, por compartir su vida con noso-
tras y nosotros.

Vive en nuestra mente, en nuestro sentir y en nuestro trabajo cotidiano.

La presente edición de ECA

El hecho de dedicar un número de ECA a la memoria de quien fuera por 
largo tiempo su editor y principal animador es una oportunidad no solo para 
recordar su persona sino para poner sobre la mesa algunas de las temáticas 
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en las que él mismo trabajó y que mantienen su vigencia en El Salvador y 
Centroamérica al día de hoy.

El primer artículo, de Amalio Blanco y Mauricio Gaborit (2024) reflexiona 
sobre el tema de la memoria “dolorida”. Para ello, recupera la experiencia de 
investigación con excombatientes y víctimas de la guerra civil salvadoreña reu-
nidos diez años después del final del conflicto. De acuerdo al autor, la recupe-
ración de dicha memoria y de las evidencias del trauma psicosocial ya sea por 
la exposición a eventos traumáticos o por “el dolor imborrable de la ofensa” 
es indispensable para “contrarrestar las fuerzas y los intereses que propugnan 
el olvido”. Se trata de una tarea con la que la UCA ha estado comprometida 
desde los tiempos de Martín-Baró  y que numerosos académicos, incluyendo 
el propio Mauricio Gaborit han seguido impulsando desde el Departamento 
de Psicología y Salud Pública y desde las maestrías en Psicología Comunitaria 
e Intervención Social.

El segundo texto, cuya autoría es de Sara Chávez Alfaro y Susana Araujo 
Andrade (2024) emerge justamente de una tesis de Maestría en Intervención 
Social. El artículo explora el tema del bienestar entre los agentes de Policía 
Nacional Civil (PNC) en El Salvador, indagando sobre los factores de protec-
ción y riesgo que afectan a las y los integrantes de dicho cuerpo a partir de 
sus relaciones sociales familiares, laborales y con la ciudadanía. Las autoras 
encuentran que “la familia y las relaciones entre pares (…) surgen como las 
principales redes de apoyo”, mientras que las relaciones con la ciudadanía 
marcadas por “la forma en que los y las agentes ejercen su rol” constituyen 
factores de riesgo que comprometen su estado de bienestar en un contexto 
marcado por el constante contacto con la violencia.  

El tercer trabajo, firmado por José Luis Henríquez (2024) recupera la 
experiencia de los promotores de salud mental organizados en el marco del 
proyecto “Niños de la Guerra” impulsado por Ignacio Martín-Baró en la UCA, 
antes de su asesinato en 1989. Dicha iniciativa desembocó en la creación de la 
Escuela de Promotores Comunitarios de Salud Mental como una herramienta 
de intervención social orientada a aprovechar los recursos de la misma co-
munidad para reparar los daños causados por eventos traumáticos y prevenir 
comportamientos que pusieran en peligro las “redes de protección y apoyo 
familiares o comunitarias” poniendo en valor estrategias de participación y 
empoderamiento.

El artículo de Larissa Brioso, Lidia Menjívar e Iris Tejada (2024) estudia 
la situación de violencia, exclusión y discriminación que experimenta un co-
lectivo en situación de riesgo y desventaja social como son las mujeres trans 
en El Salvador. Las investigadoras analizan las condiciones de vulnerabilidad  
que experimentan las mujeres trans a lo largo de sus vidas y que desembocan 
frecuentemente en procesos de migración o desplazamiento forzado. El trabajo 
enfatiza que dicho desplazamiento impacta negativamente en la salud física, 
sexual y mental de las mujeres trans por la desestructuración de sus relaciones 
sociales, lo cual apenas puede afrontarse a través de estrategias personales y 
el apoyo de organizaciones defensoras de los derechos humanos.  De ahí se 
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subraya la necesidad de otros mecanismos, como la Ley de Identidad de 
Género, que promuevan un marco de protección de derechos y salvaguarda 
de la vida e integridad.

En la sección de documentos se incluye la transcripción de una entrevista 
realizada por Yinhue Marcelino Sandoval (2024) a Mauricio Gaborit en 2014, 
en la cual se discute la significación de la psicología en América Latina en el 
siglo XXI desde la mirada de la memoria histórica. Queda este documento 
como muestra de la trayectoria y de la permanente apertura del Padre. Gaborit 
a un debate académico enraizado en la realidad latinoamericana. 

Finalmente, tal como lo señalamos líneas arriba, desde la sección de archi-
vo de ECA se presenta nuevamente el primer trabajo que Gaborit publicó en 
ECA hace 26 años sobre la psicología social de la niñez en El Salvador con un 
comentario introductorio de María Emma Posada que subraya la actualidad de 
dicho trabajo respecto al desarrollo de la preciudadanía y el peso del entorno 
de los menores y el contexto socio histórico.

Esta conjunción de temáticas e investigaciones atravesadas por una pre-
ocupación compartida por diversos colectivos vulnerabilizados fueron direc-
tamente impulsadas o motivadas por el recuerdo de Mauricio Gaborit. De 
esta forma se espera hacer un sencillo homenaje académico a su persona la 
cual está llamada a inspirar nuevos trabajos y reflexiones dentro y fuera de la 
Universidad. 
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