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NUESTRA PORTADA: La búsqueda de la paz constituye el anhelo más sentido de las amplias 
mayorías del pueblo salvadoreño Corresponde al gobierno y al FMLN dar muestras sinceras 
de voluntad politica para alcanzar dicho objetivo Las constantes marchas para demandar el 
cese de la guerra son la expresión más elocuente de ello y tratar de ignorarlo sería el error 
más grande que los dos bandos en conflicto puedan cometer históricamente (Foto de Francisco 
Campos) 

Revista LA UNIVERSIDAD, fundada el 5 de marzo de 1875, es el 
órgano oficial de extensión cultural de la Universidad de El Salvador, 
editada bajo la responsabilidad de la Rectoría de la institución 

LA UNIVERSIDAD, es un medio de difusión cultural, científico, lite- 
rario e informativo, que brinda a sus lectores artículos y comentarios de 
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ellos, la colaboración decidida de la comunidad universitaria y el pueblo 
en general; razón por la cual, solicitamos hacernos llegar su colaboración 
en lo referente a artículos, comentarios o trabajos de investigación, a fin 
de valorar su contenido e incluirlos en nuestra publicación bimensual 

No omitimos señalar, que nuestro medio se reserva el derecho de 
editar todo el material que nos sea enviado, publicar total o parcialmente 
el contenido, así como autorizar o no la difusión del trabajo. 

Toda colaboración o sugerencia relacionada con la revista favor 
dirigir la correspondencia a la Rectoría o a la Secretaría de Comunicacio- 
nes, especificando claramente que es para nuestro medio. 
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La Universidad 

Una nueva dinámica en la política nacional se inició con el diálogo sostenido, desde el 13 
al 15 de septiembre, entre la dirección del Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN) y la Comisión de Diálogo del gobierno salvadoreño; si esto se consolida, 
puede conducir a una solución política negociada del conflicto armado, en un período impre 
visible por el momento 

Entre las causas que explican la viabilidad de esta nueva dinámica se encuentran tanto 
factores de origen interno, así como aspectos de la política internacional; los cuales al conju 
garse, condicionan a los principales protagonistas de la guerra a orientarse hacia una real 
dimensión política del conflicto 

A nivel interno, entre los diversos sectores que conforman la sociedad salvadoreña, se abre 
paso la tendencia a unificar esfuerzos para resolver el conflicto, incluso se da al interior de 
sectores de la gran empresa privada, anteriormente muy reacios a entablar conversaciones con 
los alzados en armas En este mismo sentido l;J amplitud de las movilizaciones y el innegable 
carácter plurslist« del Comité Permanente del Debate Nacional (CPDN) son una elocuente 
muestra de ello Cada vez más, una ínfima minoría de políticos y militares se oponen a la 
solución política, y se encuentran cede vez más sislsdos por Jo ahistórico de sus posicione'> 

Por otro lado, estos desettollos internos se entrelazan con las poderosa, corrientes inter 
necionsle« en favor de la distensión regional, que incluye la nueva política exterior soviética, 
resultado concreto de los frutos de la perestroiks, comprende también la preocupación de la 
Comunidad Económica Europea (CEE) por fa paz en el sres, y el esfuerzo de los países 

EL DIÁLOGO EN MÉXICO: 
PERSPECTIVAS Y LIMITACIONES 

L[c José Luis Argueta Antillón 
Rector de la Universidad de El Salvador 
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La Universidad 

latinoamericanos por una real democratización, además del incentivo que ofrece la revalorización 
de la política estadounidense hacia Centroamérica. 

El peso de estos factores quedó plasmado en los acuerdos alcanzados por los presidentes 
centroamericanos en la cumbre realizada en Tela, Honduras, el pasado siete de agosto; allí 
definieron taxativamente la desmovilización de los contras nicaragüenses afincados en el terri 
torio hondureño 

No obstante esta favorable situación para alcanzar la paz en nuestro país, el peso de los 
sectores guerreristas internos y externos continúa inclinando la balanza hacia la continuación 
del conflicto; eso se desprende fácilmente de las declaraciones incendiarias vertidas por algunos 
altos jefes militares y funcionarios civiles; asimismo, del "gesto" estadounidense de aprobar 
más ayuda militar al gobierno del Presidente Alfredo Cristiani; para éste, dicha acción de la 
Administración Bush, no es más que un "reconocimiento" y una muestra de "confianza" hacia 
el régimen salvadoreño 

Son precisamente tales sectores los que cargan con la responsabilidad de la continuación 
del conflicto y su virtual agravamiento a corto plazo; precisamente, por los altos niveles de 
polarización social que prevalecen en el país, y la capacidad militar del FMLN 

En términos del gobierno y su gestión, estos sectores pretenden lograr la ruptura del 
diálogo por medio de la represión generalizada contra los sectores populares, por un lado; por 
otro, priorizando la discusión teórica acerca de aspectos aparentemente constitucionales, sobre 
"métodos y procedimientos': en consecuencia se retrasarán los debates sobre elementos real 
mente sustanciales, de fondo, estructurales, que sienten las bases para lograr una solución 
global del conflicto. 

Comisión gubernamental de diálogo, para Iniciar las conversaciones en la búsqueda de la paz en El Salvador. 
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La Universidad 

Miembros de la Comisión de diálogo del FMLN, integrada por los principales comandantes, al momento de 
dar a conocer la propuesta de paz al gobierno del Presidente Alfredo Crlstlani, en la ciudad de México 

Pero lo más significativo fueron las declaraciones de diversos personeros militares y fun 
cionarios civiles importantes; éstos señalaron, antes y después de la realización del diálogo en 
la ciudad de México, que la defensa del orden "constitucional" se encontraba por encima de la 
solución al conflicto. Son especialmente reveladoras de la mentalidad que prevalece en reducidos 
sectores de la cúpula ml7ítar, las declaraciones muchas veces contradictorias, de altos jefes 
castrenses; en efecto, se ufanan de no mostrar ''gestos de buena volunted", pero continúan 
hablando de una supuesta e inminente victoria militar sobre los ''delincuentes terroristas" del 
FMLN; todo, a pesar de que el gobierno tácitamente le reconoce el poder de la beligerancia 
a esta organización 

A Jo anterior hay que agregar el hecho de que las pugnas al interior de la Fuerza Armada 
quedaron al descubierto con las acostumbradas declaraciones altisonantes, en las que, como 
las del General Juan Rafael Bustillo, Comandante de la Fuerza Aérea, se desconocían las 
directrices emanadas del Presidente Cristiani; como si éste no fuera el Comandante General 
de las FAES 

Por otro lado, los estadounidenses maniobraron ágilmente para imponer una vez más su 
criterio sobre la necesidad de oxigenar la gestión de Crlstimi; también lo hicieron para mostrar 
el "rostro humano" del partido ARENA, a fin de encauzar la gestión del diálogo hacia el 
aislamiento político del FMLN; con ello pretender forzar a éste a que abandone su lucha armada 
como la vía para alcanzar el poder 

En definitiva, la Administración Bush pretende, por medio de un Presidente Cristiani 
"moderado", ir arrinconando al FMLN a una situación en la que, por una parte, se acepte como 
necesaria su desmovilización e incorporación a la vida política como partido; y por otra, para 
que no se creen las condiciones reales que permitan su inserción como fuerza política legal; y 
al final, acusarlos de intransigentes y militaristas, pretendiendo con ello lograr el aislamiento 
internacional de los insurgentes. 
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En este complejo juego políticomílitar, la Administración Bush apuesta a lograr la derrota 
política de los insurgentes salvadoreños, desde luego, con el propósito de que ello le permita 
lograr posteriormente la anhelada victoria mílitar, aunque sea a un costo social cercano al 
genocidio en masa 

Con respecto al partido oficial, ARENA, uno de sus principales dirigentes, el Dr Armando 
Calderón Sol, constantemente ha salido declarando ante la prensa que el "orden constitucional" 
no se debe violar; al mismo tiempo niega que el régimen salvadoreño pisotee los más elementales 
derechos humanos Esta posicion del Dr. Calderón Sol, conocida y desprestigiada hasta por 
algunos miembros de su partido, sólo encuentra eco en aquellos sectores que, como el Mayor 
retirado Roberto D'Abuisson, prefieren mantenerse en las sombras de la política, a la vez que 
se dedica a remover directivas de las cooperativas del sector reformado mediante el terror y 
subterfugios. De hecho, apegarse a "constitucionalismos" y actuar entre bambalinas, no es más 
que estar a favor de la guerra y empujar a las fuerzas armadas para que se encaminen hacia la 
llamada "guerra total" 

En síntesis, existen condiciones favorables y desfavorables, tanto a nivel nacional e inter 
nacional, que permitan viabílizar el fortalecimiento de la nueva dinámica política, caracterizada 
en sus aspectos medulares por el tránsito del aspecto militar hacia el político 

Y en este aspecto político, los sectores del bloque en el poder y los intelectuales orgánicos 
de la derecha, realizan esfuerzos por lograr el aislamiento político y diplomático del FMLN, y 
lo hacen sin tomar en cuenta otros factores internos, propios de la crisis del modelo económico 

Por otra parte, el movimiento popular fortalece sus filas; y unificado con otros sectores a 
quienes nadie en su sano juicio podría catalogar como "frentes de fachada" (léase PDC, UNOC, 
PCN) realiza gestiones para consolidar la tendencia ascendente hacia una solución política 
negociada del conflicto, que conduzca en definitiva a la construcción de una nueva sociedad 
en El Salvador 

Con base en lo anterior, la Universidad de El Salvador, consciente de su papel histórico, 
de cara a defender los intereses populares, ta_mbién participa y participará de dichos esfuerzos 
Por ello, pese al cerco militar, al hostigamiento propagandístico, a las capturas masivas de 
estudiantes y trabajadores, así como a los asesinatos selectivos, no claudicará en tales esfuerzos 
por la paz, porque hacerlo sería traicionar al pueblo en la conquista de su más preciado anhelo 
LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL Y DIGNIDAD. 
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ciente de divisas por parte de fa maqui- 
naria de guerra El resto de la produc- 
ción nacional, aquella destinada a sa- 
tisfacer las necesidades y otros tipos 
de consumo de la población, interesa 
sólo en tanto y en cuanto no genere 
conflicto con los otros objetivos de in- 
crementar la porción de la oferta dispo- 
nible para la guerra y recuperar el 
apoyo de la empresa privada severa- 
mente dañado por los intentos de re- 
formas por parte de fa Democracia 
Cristiana y algunos pocos miembros 
de la Fuerza Armada 

Obviamente, si se trata de aumentar 
la porción de la oferta agregada desti- 
nada a la guerra, es necesario dismi- 
nuir la demanda de la población civil, 
requisar -por así decirlo- parte del 
ingreso disponible a la población y 
trasladarlo al estado" 

la reasignación de los recursos econó- 
micos y financieros hacia la satisf ac- 
ción de las necesidades militares, con- 
cebidas en el amplío sentido de la pa- 
tabra Estas necesidades incluyen no 
sólo recursos directamente ligados al 
esfuerzo bélico, sino también orienta- 
dos a consolidar y sostener las alian- 
zas políticas que sirven de pilar de 
apoyo para el esfuerzo de guerra. 

De acuerdo con el Instituto de Inves- 
tigaciones Económicas (IIE) de la 
UCA, lo que interesa no es la produc- 
ción o la oferta en general, de todo o 
cualquier tipo de productos, sino la 
oferta agregada militarizable 

''.A nivel de la producción nacional, 
se vuelve importante el incremento de 
la producción exportable de tal manera 
que se pueda alimentar el apetito ere- 

A partir de 1982, como necesidad 
imperiosa de la guerra se concibió 

una estrategia integral para poner a 
todas las fuerzas y áreas de la vida 
socio-económica en función del pro- 
yecto nacido del Pacto de Apaneca 
(Gobierno de Unidad Nacional), y par- 
ticularmente en torno a su objetivo es- 
tratégico aniquilar al movimiento po- 
pular Es en este contexto que debe 
verse la evolución de la economía en 
este período, en tanto que concepción 
de economía de guerra, para hacer 
frente a las demandas derivadas del 
conflicto armado La tarea central es 

1 IMPACTO EN LA ECONOMÍA 

POR RICARDO CóRDOVA M. 
Investigador del Centro de Investigación 

y Acción Soclal (CINAS) 

EN LA FORMACIÓN SOCIAL SALVADOREÑA 
EL IMPACTO DE LA GUERRA 
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decididamente este proyecto, sino que 
más bien lo enfrentó y resistió a través 
de la fuga de capitales y las pugnas 
por los recursos existentes en el sistema 
financiero y por las divisas proporcio- 
nadas por Estados Unidos Es signifi- 
cativo a este respecto lo que a propó- 
sito de la situación presentada entre 
1982 y 1983 se veía como perspectiva 

"La transición de una economía 'en 
guerra' a una economía de guerra, 

junto con la previsible prolongación de 
la misma, actuarán como factores ace- 
lerados del ya rápido proceso de dete- 
rioro social, abarcando cada vez más 
a los sectores medios y urbanos 
Como resultado, la efervescencia polí- 
tica y el malestar social habrán de au- 
mentar y, dada la intolerancia de casi 
toda forma de protesta y disensión, se 
convertirán en una verdadera bomba 
de tiempo" 

Esta "bomba de tiempo" logró ser 
controlada a través de la acelerada y 
gigantesca ayuda económica y militar 
de Estados Unidos Sin embargo, di- 
chas tendencias siguieron desarrollán- 
dose y profundizándose con el paso 
de los años Conforme se ha venido 
profundizando el conflicto armado, se 
continuó desarrollando la economía 
de guerra 

En el mes de julio de 1985, el Presi- 
dente Duarte en su discurso ante la 

•el esquema de economía de guerra 
tenía pocas posibilidades de reactivar 
la economía, y de generar consensos 
importantes para el proyecto político 
concretado en él Gobierno de Unidad 
Nacional, la iniciativa privada no apoyó 

e) Reducciones en los volúmenes de 
inversión tanto del sector público 
como privado en todos aquellos 
proyectos no necesarios para la 
guerra 

f) Control directo de todos aquellos 
inventarios o fuentes de aprovisio- 
namiento de productos útiles para 
el esfuerzo de guerra, i e granos 
básicos, comestibles en general, 
medicinas, etc 

g) Ayuda extranjera en bienes o ser- 
vicios que aumenten la oferta 
agregada milítarizable o bien el en- 
deudamiento externo en condicio- 
nes que permitan lograr el mismo 
objetivo" 

A finales de 1983 era evidente que 

En forma esquemática, se pueden 
identificar claramente los siguientes 
métodos para restringir la demanda, 
requisar los ingresos del pueblo y au- 
mentar la oferta agregada militariza- 
ble 
"a) Absorción de ingresos privados a 

través de impuestos reduciendo 
los ingresos de consumidores y 
empresarios, según las proporcio- 
nes que política y militarmente 
convenga Dentro del arsenal de 
impuestos, los teóricos de la eco- 
nomía de guerra priorizan el uso 
de los impuestos indirectos, los 
generales y específicamente al 
consumo 

b) Restricciones en la oferta de crédi- 
tos, tanto de los destinados a la 
empresa privada para producción 
no prioritaria como de los destina- 
dos para otros propósitos 

c) Controles directos y asignaciones 
específicas de aquellos recursos 
necesarios para lograr los incre- 
mentos en la oferta agregada Se 
trata en el caso salvadoreño, no 
tanto de materias primas o insu- 
mos como de divisas 

d) Políticas restrictivas del ingreso de 
la población, especialmente a tra- 
vés del control o congelamiento de 
los salarios 

10 
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a) Para 1984, de acuerdo con la CE- 
PAL, el desempleo se mantuvo en 
los mismos niveles de 1983, es de- 
cir, la desocupación aqueja actual· 
mente al 30% de la población eco- 
nómicamente activa 

b) De acuerdo con la CEPAL, "de esta 
forma, en términos reales el incre- 
mento salarial percibido por los em- 
pleados de las actividades urbanas 
apenas si restituyeron la pérdida 
del poder adquisitivo de los ingre- 
sos debido al alza de precios de 
1984 Con todo. los salarios míni- 
mos reales urbanos se han deterio- 
rado desde 1980 en un 17%" Esto 
es lo que se reconoce a través de 
las cifras oficiales proporcionadas 
por el Gobierno 

La petición para el ejercicio fiscal de 
1986 se inserta en esta tendencia, por 
lo que podemos señalar que se trata 
de un presupuesto de y para la guerra. 

Esta disminución del gasto social es 
mucho más impactante cuando se 
analizan las Condiciones de Vida de 
la Población Sólo para ejemplificar 
esta situación, podemos tomar los si- 
guientes indicadores 

Én la actualidad el gasto social (su- 
mando educación y salud) es menor 
que el gasto militar Para seguir con 
las comparaciones, en el año de 1979 
el gasto militar representaba aproxi- 
madamente un tercio del gasto social 

el gasto militar, frente a una disminu- 
ción del gasto social El gasto militar 
representaba dentro del presupuesto 
el 8 7% en el año de 1979, y pasa a 
representar el 28 3% para el año de 
1986 En siete años tuvo un incre- 
mento porcentual de 20 4%, En con- 
traposición, el gasto en educación re- 
presentaba el 20 21 % del presupuesto 
para el año de 1979, y pasa a ocupar 
el 15 29% para el año de 1986, lo que 
significa una disminución porcentual 
de casi un 5% En el caso del gasto 
en salud, se observa una disminución 
porcentual de un 3% 

11 

FUENTE Ricardo Córdova M La Militariza- 
ción de América Central (1981-1985) Informe 
de Investigación para el Proyecto de la Univer- 
sidad de las Naciones Unidas "Violencia, Dere- 
chos Humanos y Sobrevivencia Cultural en 
América Latina" México, mimeo, diciembre 
1985,pg 48 

En el cuadro anterior resulta evi- 
dente una tendencia al incremento en 

GASTO GASTO SOCIAL 
AÑO MILITAR 

EDUCACIÓN SALUD 

1979 87% 2021% 10 17% 

1983 19 1% 1685% 86% 

1984 ,233% 1535% 8 71% 

1985 2729% 1685% 799% 

1986 283% 1529% 710% 

rización de la economía, es importante 
observar la evolución del gasto militar 
y del gasto social en el presupuesto 
Por gasto militar consideramos los ru- 
bros de Defensa y Seguridad, en tanto 
que por gasto social consideramos los 
rubros de educación y salud. 

CUADRO No 1 

EL SALVADOR: COMPARACIÓN ENTRE 
GASTO SOCIAL Y GASTO MILITAR 

(1979-1986) 

Para graficar la tendencia a la milita- 

1.1 1 El presupuesto gubernamental 

Asociación de Gerentes y Ejecutivos 
de El Salvador, señala que la econo- 
mía nacional tenía tres característi- 
cas 

a) Ser una economía para la guerra, 
en tanto que prioriza la defensa 

b) Hay una crisis económica profun- 
da, presentándose un cuadro con 
innumerables problemas 

e} Reconocía los nexos entre guerra 
y economía, no hay reactivación 
económica, si no se gana la guerra 
La reactivación económica, tiene 
como presupuesto esencial la fina- 
lización del conflicto 

La guerra ha conducido a la forma- 
ción social salvadoreña a la polariza- 
ción en todos los terrenos, incluyendo 
la economía En este contexto, la eco- 
nomía nacional es una esfera más de 
confrontación entre las dos fuerzas be- 
ligerantes en el conflicto salvadoreño, 
y es importante analizar el impacto que 
el desarrollo de la guerra ha tenido so- 
bre la economía 
1 1 La Militarización de la Economía 
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no puede contemplar el que se libre 
una guerra contra connacionales, con- 
tra parte del pueblo, puesto que ésta 
debe ser expresión de la voluntad de 
la universalidad del pueblo Asimismo, 
la Sala de lo Constitucional ha consi- 
derado a la Constitución como un pro- 
ducto histórico que debe responder 
más a las necesidades prácticas que 
a esquemas teóricos, de donde se 
desprende que buscar fondos para 
una guerra contra connacionales con- 
duce a bien a una Carta Magna que 
no responde a los requerimientos de 
nuestra historia presente o a que se 
interpreta la misma parcialmente, vio- 
lándose fa Constitución con tales dis- 
posiciones En ambos casos la guerra 
resultaría inconstitucional" 
1 2 La destrucción de la economía 

En octubre de 1985 el Ministro de 
Planificación, Fidel Chávez Mena, de- 
claró que la guerrilla salvadoreña "ha 
ocasionado pérdidas que sobrepasan 
los 493 millones de colones (197 2 mi- 
llones de dólares) mediante sabotaje 
a distintos objetos económicos". desde 
1980 hasta julio de 1985 

"Chévez Mena, manifestó que fa 
compañía de alumbrado eléctrico de 
San Salvador (CAESS) informó que ha 
sufrido pérdidas por 18 millones de co- 
lones (7 2 millones de dólares) Las 
pérdidas del transporte terrestre se 
elevaron a 190 millones de colones (76 
millones de dólares) los daños a la in- 
fraestructura como la destrucción de 
puentes e instalaciones alcanzan los 
124 millones de colones ( 49 6 millones 
de dólares) El ministro afirmó que en 
estas pérdidas no se incluyen los da- 
ños indirectos provocados por el cierre 
de centros de trabajo, fuga de capita- 
les, inversiones frustradas, falta de in- 
versiones y desempleo" 

De las declaraciones del Ministro de 
Planificación se desprende la impor- 
tancia que tiene la campaña de sabo- 
tajes a la economía por parte del 
FMLN Nos interesa desarrollar en 
este apartado lo relacionado con el im- 
pacto en la economía del accionar mi- 
litar del FMLN 

e) Formalmente la Ley no podía pre- 
tender la defensa de la soberanía 
nacional, puesto que, tal como lo 
expusiera el Dr Rodríguez Porth, 
el conflicto armado "es entre salva- 
doreños" y no peligra la integridad 
de la nación porque "no hay guerra 
declarada legalmente contra otra 
nación" 

El fallo de la Corte Suprema de Jus- 
ttcta se fundamentó en los errores de 
procedimiento en que incurriera el 
PDC, que contrarían disposiciones 
constitucionales en materia de dere- 
cho tributario a partir del título mismo 
de la Ley en cuestión 

Sin embargo, el problema de fondo 
es la inconstitucionalidad de la guerra 

"el hecho de que sus gestores no 
hayan podido encontrar artículo cons- 
titucional alguno que justificase fa 
nueva imposición tributaria, como bien 
señalan sus impugnadores, no tiene 
como consecuencia primaria la viola- 
ción de procedimientos de justicia tri- 
butaria sino que contradice el funda- 
mento mismo de la Constitución, que 

b) Aún suponiendo que el conflicto re- 
presenta una "grave alteración del 
orden público", el camino para fi- 
nanciarlo no sería un impuesto ex- 
traordinario, sino el "empréstito for- 
zoso" 

confrontación política entre el go- 
bierno y la derecha 

El 19 de febrero de 1987, la Corte 
Suprema de Justicia declaró inconsti- 
tucional, de un modo general y obliga- 
torio, la Léy del Impuesto para la De- 
fensa de la Soberanía Nacional El fa- 
llo se basó en los recursos de incons- 
titucionalidad contra dicha ley Tres 
son los elementos en los que se basa 
el fallo 

a) La pretensión de "defender la sobe- 
ranía nacional", a lo cual apela la 
Ley, constituye un "subterfugio 
conceptual" que "encierra el propó- 
sito de allanar el camino para im- 
plantar una medida impositiva que 
contraria las normas constituciona- 
les" 

La mayoría legislativa del PDC en 
la Asamblea Legislativa le permitió al 
Ejecutivo aprobar el día 18 de diciem- 
bre de 1986 un paquete de 13 impues- 
tos que deberían entran en vigor a par- 
tir del 1 o de enero de 1987 En este 
"paquete" se encontraba la "Ley del 
Impuesto para la Defensa de la Sobe- 
ranía Nacional" 

En las medidas tributarias, el im- 
puesto para la defensa de la soberanía 
nacional, dio lugar a una importante 

1 1 3 La Ley del Impuesto para la Defensa 
de la Soberanía Nacional 

Los puntos más críticos del PERE 
son una devaluación para la unifica- 
ción de la tasa de cambio de cinco 
colones por dólar, el incremento tribu- 
tario y de las tasas de interés, la prohi- 
bición temporal a la importación de 
ciertos artículos suntuarios, y la subida 
de la gasolina 

Este "Paquete" no es un programa 
de estabilización ni de reactivación 
económica, sino que se trata de un 
plan para conseguir más recursos para 
sufragar los crecientes costos de la 
guerra "para los que no basta con Ja 
ayuda norteamericana, por ingente 
que s~a En las exigencias de la gue- 
rra, en la decisión política de seguir 
buscando la paz sólo a través de la 
victoria militar radica el sentido último 
del 'paquete' Se trata por ello, de un 
verdadero parte de guerra, del parte 
de una economía de guerra, de un pro- 
grama económico para la guerra" 

En el mes de agosto de 1985, el 
Presidente Ouarte reconoció que "de- 
bemos de tener una economía en y 
para la guerra y todo lo que tenemos 
que hacer debería estar relacionado 
con el fenómeno de la guerra" 

Como consecuencia de lo anterior, 
en enero de 1986 el Presidente Duarte 
presentó el "Paquete" de medidas eco- 
nómicas, calificado como "Programa 
de Estabilización y Reactivación Eco- 
nómica" 

1 1 2 El Programa de Estabilización y 
Reactivación Económica {PERE) 

12 



La Univer-sidad 

El sabotaje comprende el siguiente 
listado de acciones contra la energía 

eléctrica, suministro de agua, quema 
de transporte, telecomunicaciones, 
vías de comunicación, comercio e in- 
dustria, actividades agrícolas, propie- 
dad del estado y combustible En la 
actµalidad, el accionar más importante 
se orienta a sabotear la energía eléc- 
trica, las obras de infraestructura y los 
productos de exportación. 

En lo que se refiere al paro del trán- 
sito en las carreteras durante 1985, los 

Con el desarrollo de la guerra, el 
sabotaje a la economía ha venido ad- 
quiriendo un papel más relevante Su 
importancia dentro del accionar guerri- 
llero no reside en el hecho de ser la 
acción más numerosa, sino que no te- 
niendo un fin militar en sí misma busca 
golpear directamente la economía 

13 

3 Según declaraciones del FMLN, 
en la actualidad buscan desarrollar 
una serie de líneas que lleven a garan- 
tizar un proceso de creación de las 
condiciones para una contraofensiva 
estratégica tendiente a derrotar el es- 
quema de contrainsurgencia nortea- 
mericano En este sentido, es impor- 
tante lo señalado por el Comandante 
Villalobos, del FMLN "La guerra es 
acumulativa, el problema es quién está 
logrando desorganizar, desgastar más 
a la otra parte" El sabotaje a la econo- 
mía se inserta en esta línea de bus- 
queda de desgaste y desorganización 
de la parte contraria, para impedir que 
lleve adelante su guerra de contrain- 
surgencia Lo que nos interesa es ana- 
lizar el impacto de esta decisión políti- 
comilitar del FMLN la campaña de sa- 
botajes sobre la economía 

Hay dos tipos de acciones del FMLN 
que no tienen un fin militar en sí mis- 
mas, pero que afectan directa e indi- 
rectamente a la economía 
a) El sabotaje, y 
b) El accionar para impedir el tránsito 

en las principales carreteras 

Partimos de tres consideraciones 
claves de la insurgencia salvadoreña 

1 La economía es objetivo militar 
en cualquier conflicto armado 

2 Para comienzos de 1985 se evi- 
dencia que el FMLN ha hecho una rea- 
decuación de su estrategia militar, op- 
tando por una "guerra de desgaste 
como forma permanente de avance" 
El acelerado involucramiento de Esta- 
dos Unidos en el conflicto salvadore- 
ño, llevó a la insurgencia a señalar que 
harían todos los esfuerzos posibles 
para hacer inviables "el proyecto polí- 
tico y económico del Imperialismo" El 
no permitir la reactivación de la econo- 
mía, y el impedir que la ayuda de Es- 
tados Unidos pudiera revitalizar la eco- 
nomía, fueron los dos ejes de la nueva 
visión estratégica insurgente El sabo- 
taje pasa a ser "uno de nuestros obje- 
tivos básicos en la desestabilización 
de la economía de guerra" 



La Universidad 

haremos unas consideraciones a pro- 
pósito del sabotaje contra el sistema 
eléctrico nacional La importancia del 
subsector energía eléctrica radica no 
sólo en su participación dentro del PTB 
(que es baja), sino más bien en el he- 
cho de que numerosos sectores eco- 
nómicos se abastecen de electricidad 
como insumo para desarrollar sus ac- 
tividades. Tan sólo la interrupción en 
el suministro de la energía eléctrica 
permite paralizar buena parte del fun- 
cionamiento del aparato productivo 

Un estudio reciente describe de la 
siguiente manera el sistema eléctrico 
nacional 

"El sistema nacional de energía 
eléctrica en El Salvador está consti- 
tuido por una empresa autónoma res- 
ponsable de la generación en casi su 
totalidad (95%} de la energía eléctrica 
y la distribución en ciertas zonas rura- 
les, llamada Comisión Ejecutiva Hi- 
droeléctrica del Río Lempa (GEL), y 
de ocho compañías privadas encarga- 
das de la distribución en la totalidad 
de las áreas urbanas y una mínima 
porción de la generación (5%} de la 
energía eléctrica en el país Así como 
también, de una institución guberna- 
mental dependiente del Ministerio de 
Economía que se encarga de regular, 
vigilar y sancionar todo lo relativo a la 
construcción y operación de las obras 
e instalaciones eléctricas en el país 
Esta es la Inspección General de Ser- 
vicios Eléctricos 

Los sistemas para la utilización de 
energía eléctrica desempeñan tres 
funciones fundamentales Genera- 
ción, Transmisión y Distribución Para 
la realización de estas funciones, en- 
tran en jt,Jego principalmente tres ele- 
mentos Centrales generadoras, lí- 
neas de transmisión y subestaciones 
eléctricas 

Como su nombre lo índica, las cen- 
trales generadoras producen la ener- 
gía eléctrica a partir de diversas fuen- 
tes (hidráulica, térmica, geotérmíca, 
etc) Esta energía debe ser transpor- 
tada desde las centrales de genera- 
ción, hasta los centros de consumo por 

cómo el sistema eléctrico es el más 
afectado, seguido de puentes y equipo 
de obras públicas, del sistema telefó- 
nico y del equipo de transporte (bu- 
ses) Por lo antes mencionado, es que 

TOMADO DE Instituto de Investigaciones Económicas, "Impacto del sabotaje a la energía eléc- 
trica sobre la. economía de la zona oriental de El Salvador (1979-1982)" Boletín 
de Ciencias Económicas y Sociales, UCA, San Salvador, Año VII, No 2, marzo-abril 
1984, pg 78 

ñas nacionales contra el tránsito civil 
y militar en diversas carreteras durante 
48 días 

En el cuadro anterior es evidente 
una relativa diversificación de las ac- 

98 1 Total Infraestructura 

$396 
55 

15 O 

16 4 

08 
75 

12.8 
05 

- Sistema eléctrico 
- Sistema ferroviario 
- Sistema telefónico 

Puentes y equipo de obras públicas 
Instalaciones y equipo de distribución de agua 
Edificios gubernamentales y vehículos 

- Equipo de transporte (buses) 
- Refinería de petróleo 

COSTO ESTIMADO DE LOS DAÑOS TIPO DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA 

CUADRO No 2 

COSTOS A LA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA OCASIONADOS 
POR LAS ACCIONES DE SABOTAJE IMPLEMENTADAS POR LOS GRUPOS INSURGENTES 

(millones de dólares) 

clones de sabotaje respecto de los di- 
ferentes tipos de infraestructura eco- 
nómica, aunque también muestra 

empresarios salvadoreños calculan 
sus pérdidas en 30 millones de dóla- 
res Esto es resultado de ocho campa- 

14 
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nornla salvadoreña en 1984, en donde 
se refiere sobre el destino de los fon- 
dos para ese año $ 436 377 miltones 
de dólares 

Sólo en infraestructura la ayuda de 
la AID ha servido para 
- reparación de 213 torres de líneas 

de transmisión 
- reparación de cinco subestaciones 

- instalación de un generador de 221 
megawatts en San Miguel 

- se repararon 46 puentes 

- se instalaron 20 puentes Bailey 

- se instalaron 46 generadores que 
suministran energía de emergen- 
cia a hospitales, estaciones de 
bombeo de agua y otros servicios 
de utilidad pública 

De acuerdo con un informe presen- 
tado en febrero de 1985 por 3 congre- 
sistas norteamericanos, para el Arms 
Control and Foreign Policy Caucus, se 
estima que Estados Unidos ha entre- 
gado en los últimos cinco años a los 
distintos gobiernos salvadoreños 
1,700 millones de dólares en ayuda 
bilateral directa 

El informe desecha la tradicional cla- 
sificación de la ayuda en militar y eco- 
nómica; y reclasifica los programas en 
cuatro rubros ayuda directa a la gue- 
rra (equipo militar y servicios), ayuda 
indirecta relacionada con la guerra 
(transferencias de efectivo, población 
desplazada, y reconstrucción de in- 
fraestructura), ayuda para reformas y 
desarrollo (reforma agraria, reforma ju- 
dicial, reforma gubernamental, USlA, 
y proyectos AID), y ayuda alimentaria 
comercial (PL-480) 

En dicho informe se presenta un 
cuadro muy distinto al oficial sobre las 
usos de la ayuda norteamericana para 
et caso de El Salv0ador Los congresis- 
tas norteamericanos concluyen que en 
realidad sólo un 15 4% de la asistencia 
de Estados Unidos ha sido destinada 
al desarrollo, mientras que el 741% 
ha estado relacionada directa o indi- 
rectamente con la guerra, y la ayuda 
comercial representa únicamente el 
10 5% 

115 

Según expresan voceros de 
CAESS, el dinero para la adquisición 
de nuevos equipos y materiales debido 
al sabotaje a la energía eléctrica, es 
proporcionado por la Administración 
Reagan 

Es tan grande la magnitud de los 
gastos que genera el sabotaje rebelde, 
que a título de ejemplo se puede seña- 
lar que una de las compañías vende- 
doras de los productos eléctricos BBD 
Electrical Distributor, con sede en Mia- 
mi, ha visto aumentados sus pedidos 
de 100 mil dólares con que inició las 
ventas hace dos años a un millón de 
dólares que actualmente vende 

Recientemente se ha dado a cono- 
cer un análisis de la AID sobre la eco- 

1 3 El lnvolucramlento Estadounidense 

De acuerdo con el cuadro anterior, 
los costos directos de la guerra alcan- 
zan la cifra de 596 8 millones de dóla- 
res, de los cuales el 39 41 % corres- 
ponden a la producción agrícola perdi- 
da, y 'el 25 22% a desembolsos presu- 
puestarios Dichos rubros concentran 
el 64 63% de los costos directos 

bios se realizan en las subestaciones 
eléctricas" 

Las torres de transmisión han sido 
el principal blanco de las acciones de 
sabotaje 

"Este hecho puede etribuirs« a que 
cuando se daña dicho tipo de infraes- 
tructura el efecto del atentado es ma- 
yor en cuanto al tiempo de interrupción 
de energía eléctrica, al tiempo que se 
emplea en reparación y que la pérdida 
resultante es mayor", 

El sistema de transmisión está con- 
formado por 19 líneas que utilizan 
1,637 torres Entre 1979-1982 fueron 
dañadas 322 (19 67%) 

Respecto del tiempo de duración de 
la interrupción causada por los aten- 
tados a las torres de las líneas de 
transmisión, durante el año de 1981 
"las interrupciones sumaron un total de 
15,239 horas y 43 minutos" 

Para finalizar, quisiéramos referir- 
nos a una evaluación global de los cos- 
tos directos e indirectos de la econo- 
mía salvadoreña por la guerra En la 
primera quincena de abril de 1983 se 
dio a conocer un documento elaborado 

Producción Agrícola perdida 2352 

11 Plantas procesadoras/bodegas 14 8 

111 Sectores Industrial y Comercial 97 8 
IV- Infraestructura 981 

V Desembolsos presupuestarios 
(atención a desplazados y de defensa) 150 5 

VI Daños a aviones fumigadores 04 

Total 596 8 

CUADRO No 3 

COSTOS DIRECTOS EN LA ECONOMÍA SALVADOREÑA DEBIDO A LA GUERRA 
(1979-1982) 

(Millones de dólares) 

por la Embajada de Estados Unidos 
en El Salvador, que presentaba una 
primera aproximación a los costos di- 
rectos e indirectos en la economía por 
la guerra, para el período 1979-1982 

En dicho informe se contabilizaba 
como costos directos. 

medio de las líneas de transmisión, sin 
embargo, por diversas razones de ín- 
dole técnica y económica, la energía 
eléctrica experimenta cambios en sus 
características a través del proceso de 
su utilización, desde que es generada 
hasta que es consumida, estos cam- 
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que ha sido resuelta por el financia- 
miento de la AID, transformando a par- 
tir de 1982 situaciones deficitarias en 
superavitarias De acuerdo con un es- 
tudio del Departamento de Investiga- 
ciones Económicas del Banco Central 
de Reserva de El Salvador 

"El año 1984 comenzó con un dese- 
quilibrio en el sector externo, pero que 
había sido reducido fuertemente con 
ayuda de los donativos de la AID y del 
Programa de Estabilización que co- 
menzó en 1982 El nivel de RIN (Re- 
servas Internacionales Netas) ya era 
positivo en e 303 6 millones, y las RIN 
ajustadas (incluyendo atrasos) eran de 
<t 222 1 millones, cifras que alcanza- 
ron esas magnitudes gracias al in- 
greso en 4 años de un total de rt 721 8 
millones en concepto de donaciones 
de la AID" 

a) Transferencias de Efectivo ("Cash 
Transfers"). Este es el rubro más Entre 1982 y 1984, la AID entregó 
importante, que concentra el al gobierno de El Salvador la cantidad 
76 29% del total de la ayuda indi- • de 320 millones de dólares en apoyo 

b) Ayuda a población desplazada Re- 
presenta el 12% del total de la 
ayuda indirecta a la guerra 

e) Reconstrucción de infraestructura 
Representa el 11 71 % del total de 
la ayuda indir~cta a la guerra 

El mecanismo más importante de 
asistencia indirecta a la guerra, lo 
constituye las Transferencias de Efec- 
tivo, ayudando a resolver los proble- 
mas de la balanza de pagos del Go- 
bierno salvadoreño 

desarrollo", ya que su utilización 
está encaminada a subsidiar el pre- 
supuesto del gobierno salvadore- 
ño, evitando de esta manera suco- 
lapso como producto de la guerra 

La ayuda directamente relacionada 
con la guerra alcanzó un total de 523 1 
millones de dólares 

Es importante detenernos a profun- 
dizar en la ayuda indirectamente rela- 
cionada con la guerra, que alcanzó un 
total de 766 7 millones de dólares La 
característica básica de este tipo de 
ayuda es que sin atender directamente 
los requerimientos propios de la gue- 
rra, cubre aquellas necesidades de fi- 
nanciamiento que se originan por la 
misma y que comprometen asignacio- 
nes directas del gasto público salvado- 
reño La ayuda indirecta se distribuye 
en tres rubros· 

NOTAS: Cifras en miles de US dólares constantes diciembre, 1984, incluyendo estimaciones para el año fiscal 1985 

% se refiere al porcentaje del gasto para cada categoría en cada año fiscal 

FUENTE Jim Leach, George Millar y Mark Hatfield "ÜS aid to El Salvador an evaluation of the past, a proposal for the futura" Washington DC, 
mimeo, february 1985 
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19,102 12 8 28,079 10 1 

603 
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3,500 
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61,349 18 6 72, 738 

20,846 

720 
7,282 

11, 100 

35,000 23 4 82,000 29 5 81,300 24 7 196,550 37 O 128,250 28 3 

441 766,723 430 

155,000 
24,073 
15,000 

40 7 194,073 

FYBS 

165,000 
31,043 
20,000 

44 8 216,043 

120,000 
12,496 
14,900 

506 147,396 

100,000 
13,902 
26,430 

462 140,332 

TOTAL POR 
CINCO AÑOS TOTALOEL 'lo FY84 FY83 FY82 FY81 

44,900 
10,549 
13,430 
68,879 

AYUDA INDIRECTA DE GUERRA 

Transferencia de efectivo 
Población desplazada 
Reconstrucción de infraestructura 
TOTAL 

AYUDA DIRECTA DE GUERRA 

Equipo militar y servs 

REFORMA Y DESARROLLO 

Reforma Agraria 
Reforma Judicial 
Reforma Gubernamental 
Proyectos Al D 
US1A 
TOTAL 

AYUDA ALIMENTARIA COMERCIAL 
PL480 
(Título 1) 
Total (para cada FY) 

'lo CATEGORÍAS 

CUADRO No 4 

DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS ESTADOS UNIDOS A EL SALVADOR 
(1981-1985) 

Entre 1981 y 1985, la balanza de 
pagos ha sido deficitaria, problemática 

a la Balanza de Pagos (ESF), a través 
de 11 transferencias de efectivo 

recta a la guerra Y tiene por objeto 
saldar los déficits de las finanzas 
públicas salvadoreñas De acuerdo 
con el informe, ésta no puede ser 
considerada como "ayuda para el 

La conclusión más importante de di- 
cho informe se refiere a que casi tres 
cuartas partes del total de la ayuda de 
Estados Unidos están asociadas di- 
recta e indirectamente con la guerra. 
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nor o mayor grado De ella, 127,000 
personas perdieron sus viviendas o 
pequeños comercios, 165,000 sufrie- 
ron daños de gran consideración en 
ambos rubros y, el resto, unos 
228,000, daños más leves en vivien- 
das y enseres". 

De acuerdo con los datos de la Igle- 
sia Católica, el número de famílías por 
zona y por parroquia que registraron, 
se calculan en unas 30,298 familias y 
181,788 personas damnificadas Por 
su parte, la CEPAL informó que las 
autoridades habían estimado en 
53,000 las familias cuyas viviendas su- 
frieron daños, de los cuales "cerca de 
40,000 no podrán hacer frente a los 
gastos de reconstrucción" 

En el sector salud los daños san ele- 
vados alrededor del 90% de la capa- 
cidad hospitalaria instalada resultó 
afectada 

Como se desprende de los datos an- 
teriores, el sismo vino a complicar más 
la ya compleja problemática nacional, 
debido a que no se trata de un desastre 
natural en el contexto de un proceso 
político pacífico, estable y democrá- 
tico y de una situación económica con- 
trolada Por el contrario, el terremoto 
vino a insertarse en medio de una pro- 
funda crisis política y económica, ra- 
zón por la cual este fenómeno natural 
con profundas repercusiones sociales 
no puede ser considerado como un 
parteaguas en la historia contemporá- 
nea del pafs Lo que ha ocurrido es 
un proceso que podemos caracterizar 
como de guerra con terremoto 

2 IMPACTO POLÍTICO 

Para 1985, como consecuencia del 
conflicto armado, tenemos los siguien- 
tes datos 
a) la cuarta parte de la población sal- 

vadoreña se ha movilizado forzosa- 
mente de su lugar de residencia 

b) 50,000 personas no combatientes, 
población civil, habían perdido la 
vida 

e) 5,000 personas no combatientes, 
población civil, habían "desapare- 
cido" 
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Et terremoto del 1 O de octubre de 1986, agravó la sltuaclón socioeconómlca de El Salvador 

900 millones de dólares, lo que repre- 
senta alrededor de una cuarta parte 
del producto interno bruto del país y 
más del 40% de la deuda externa Sin 
duda, se trata de magnitudes sin pre- 
cedentes en relación con desastres re- 
cientes en otros países La catástrofe 
causó perjuicios considerables a la vi- 
vienda y a la infraestructura de servi- 
cios básicos -agua, desagües, elec- 
tricidad, telecomunicaciones- y des- 
truyó total o parcialmente múltiptes 
edificaciones de los sectores de salud 
y educación, asf como construcciones, 
equipo, e inventarios de la industria y 
el comercio Asf mismo, las funciones 
administrativas del gobierno quedaron 
temporalmente desarticuladas por la 
destrucción de edificios públicos y por 
haberse perdido o desorganizado ar- 
chivos y sistemas de comunicación" 

En cuanto a la población afectada, 
está concentrada en ta reglón metro- 
politana de San Salvador, "integrada 
por 22 municipios con 1 5 millones de 
habitantes Una tercera parte de esa 
población resultó damnificada en me- 

A la ya compleja y crítica situación 
nacional, debe agregarse los efectos 
del terremoto del 1 O de octubte de 
1986, que tuvieron un mayor impacto 
precisamente sobre los sectores más 
desposeídos En la mañana del 1 O de 
octubre, la ciudad de San Salvador fue 
sacudida por un fuerte terremoto, re- 
gistrado como de 5 4 en la escala de 
Richter, que fue seguido por más de 
2,000 temblores de menor magnitud 

En un informe de la CEPAL se hizo 
el siguiente balance 

"El sismo dejó un saldo de 1,200. 
muertos y más de 10,000 heridos, una 
quinta parte de la población de la re- 
gión metropolitana quedó sin techo La 
ecuviaed económica citadina quedó 
abruptamente interrumpida y las con- 
diciones de vida, sobre todo la de los 
segmentos más pobres de la pobla- 
ción, fueron severamente· afectadas 
por pérdidas de viviendas, servicios 
esenciales y fuentes de ingreso Los 
daños materiales ascienden a más de 

1 4 El terremoto del 1 O de octubre de 1986 
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El fenómeno de la migración políti- 
ca, nos obliga a hacer una precisión 
conceptual respecto de lo que enten- 
deremos por "desplazados" y por "refu- 
giados", para diferenciar globalmente 
a las personas afectadas 

Desplazados aquellas personas 
que dejan su lugar de residencia, como 

a) Precisiones conceptuales 

2 1 Los Desplazados y Refugiados 

En agosto de 1985 se superó el ré- 
cord existentes de bombardeos por 
mes, alcanzando la cifra de 71 ataques 
aéreos, de los cuales el 90 14% fueron 
contra zonas donde la guerrilla está 
en proceso de expansión 

Fuente SALPRESS Boletín Semanal Centroa- 
mericano Año IV, No 150-153, 24 de 
septiembre - 21 de octubre de 1984, 
pb 12 

Es evidente que con el paso del tiempo 
se han venido incrementando los bom- 
bardeos a la población civil, pasando 
de 111 en 1982 a 227 en 1983 Entre 
enero y agosto de 1984, se habían 
reportado más bombardeos que du- 
rante todo 1983 

MES 1982 1983 1984 TOTAL 
Enero 13 32 46 
Febrero 1 24 23 48 
Marzo 8 18 43 69 
Abril 9 27 37 
Mayo 11 18 12 41 

Junio 1 31 26 58 
Julio 4 13 35 52 
Agosto 46 17 39 102 
Septiembre 10 19 29 
Octubre 9 20 29 
Noviembre 9 18 27 
Diciembre 10 27 37 

Total 111 227 237 575 

CUADRO No 5 

ELSALVADOR BOMBARDEOS 
A LA POBLACIÓN CIVIL, POR MES 

(enero de 1982-agosto de 1984) 

estos, el 97 59% (3,238) le son impu- 
tados al ejército, cuerpos de seguri- 
dad, Defensa Civil y Escuadrones de 
la Muerte, en contraposición, el 2 41 % 
(80) le son imputados a la guerrilla 

En la primera parte de este docu- 
mento nos referimos a los tres compo- 
nentes principales de la estrategia 
contrainsurgente 
a) la expansión del ejército 

b) el plan de pacificación 

e) la guerra aérea 

Es sobre todo la guerra aérea la que 
más ha afectado a la población civil, 
no sólo por el incremento en el número 
de ataques y poder de fuego, sino por 
la falta de voluntad política para distin- 
guir entre rebeldes y población civil 

En el siguiente cuadro presentamos 
una contabilidad de los bombardeos a 
la población civil 

De acuerdo con cifras de los orga- 
nismos de derechos humanos, para el 
año de 1984 se señala un total de 
3,318 muertos en la población civil De 

El gobierno salvadoreño es el que 
ha tenido la mayor responsabilidad en 
lo que se refiere al impacto de la guerra 
sobre la población civil, debido a su 
estrategia integral de contrainsurgen- 
cia 

En este apartado nos interesa refe- 
rirnos al impacto sociopolítico de la 
guerra sobre la población civil no com- 
batiente, para lo cual vamos a centrar- 
nos en la problemática de los despla- 
zados internos y refugiados, por 
cuanto expresan de una manera más 
directa los efectos de la guerra, y va- 
mos a enfocar la problemática de los 
derechos humanos en el marco del 
conflicto armado 
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El fenómeno de la migración política 
no es exclusivo de El Salvador, sino 
que es común a otros países de la 
región Guatemala y Nicaragua Como 
consecuencia de la crisis política cen- 
troamericana se ha desarrollado bas- 
tante el fenómeno de las migraciones 
políticas, siendo receptores de refu- 
giados todos los países del istmo, ex- 
cepción de El Salvador, que es expul- 
sor de población pero que no es recep- 
tor 

De acuerdo con el cuadro anterior, 
existen en la región del istmo centroa- 

b) El marco centroamericano 

consecuencia de la violencia, y se 
asientan en otros lugares al interior del 
territorio nacional 

Refugiados aquellas personas que 
dejan su lugar de residencia, como 
consecuencia de la violencia, y emi- 
gran a otros países 

TOMADO DE Instituto de Investigaciones El Salvador 1985 Desplazados y refugiados Ed UCA, San Salvador, 10 de junio de 1985 pág 35 

a Basado en datos muy generales incluyendo informes de AID y fuentes eclesiales 

• Basado en censo del gobierno y fuentes eclesiales 

2 Basado en cifras de CONADES, CICA y desplazados atendidos por las iglesias 

Cifras sobre refugiados de ACNUR, mayo 1984, exceptuando las cifras con asterisco que son estimaciones de fuentes eclesiales consideradas 

como más exactas Las cifras de ACNUR son cero y 43,000 para Belize y México respectivamente 
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CUADRO No 6 

NÚMERO DE REFUGIADOS 
Y DESPLAZADOS EN CENTROAM~RICA1 

REFUGIADOS DESPWADDS REFUGIADOS DESPWADOS REFUGIADOS DESPLAZADOS TOTAL TOTAL GRAN 
PAÍS SALVADOREÑOS SALVADOREÑOS GUATEMALTECOS GUATEMALTECOS NICARAGÜENSES NICAIIAGÍÍENSES REFUGIADOS DESPlA2ADOS TOTAL 

Belize 7,000 3,000 10,000 10,000 

Costa Rica 10,000 300 4,000 14,300 14,300 

El Salvador 500,0002 500,000 500,000 

Guatemala 70,000 400,000> 70,000 400,000 470,000 

Honduras 20,000 1,000 25,000 46,000 46,000 

México 120,000 100.000· 220,000 220,000 

Nicaragua 17,500 500 120,000• 18,000 120,000 138,000 

Panamá 1,000 1,000 1,000 

Total 245,500 soo.ooo 104,800 400,000 29,000 120,000 379,300 1,020,000 1,399,300 

Total (por país} 745,500 504,800 149,000 
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Como puede observarse en el si- 
guiente cuadro, el fenómeno de los 
desplazados afecta a todo el territorio 
nacional, debido a que no hay depar- 
tamento donde no se hayan instalado 
Las zonas conflictivas registran fuerte- 
mente este fenómeno de desplazados 
La zona occidental, que había perma- 
necido hasta hace poco relativamente 
alejada de la guerra, concentra el me- 

nor numero de desplazados, tanto en 
número como en municipios 

De acuerdo con la división políti- 
co-administrativa de El Salvador, exis- 
ten 14 departamentos con 261 munici- 
pios Para mediados de 1984, había 
182 municipios con población despla- 
zada, lo que representa el 69 73% del 
total de municipios 

Es importante buscar correlacionar 
la población desplazada con la distri- 
bución de los bombardeos contra la 
población civil En la siguiente gráfica 
presentamos los bombardeos contra 
la población civil, por departamento 

económicas, lo novedoso del fenó- 
meno es que la migración se debe a 
razones políticas la busqueda de se- 
guridad para salvar las vidas que se 
sienten amenazadas por la violencia 

- medio millón de desplazados inter- 
nos, 
un cuarto de millón refugiados en 
México y Centroamérica, y 
medio millón de refugiados en Es- 
tados Unidos 

En lo que se refiere a la problemática 
migratoria en El Salvador, histórica- 
mente ha existido un fenómeno de mi- 
graciones poblacionales internas y ex- 
ternas con un carácter fundamental- 
mente económico, es decir, la movili- 
dad de población respondía a la bús- 
queda de mejores condiciones de vida 
o de oportunidades de trabajo, ya fuera 
en el interior del país o en el extranjero 

A partir del estallido y profundización 
de la guerra civil en El Salvador, parti- 
cularmente coincídiendo con la intensi- 
ficación y generalización de la estrate- 
gia de contrainsurgencia, es que el fe- 
nómeno migratorio adquiere otras ca- 
racterísticas Para el período 1980- 
1985, el problema migratorio salvado- 
reño es cuantitativa y cualitativamente 
distinto En este período, sin excluir 
que se continúa desarrollando la ten- 
dencia a la movilización por razones 

A finales de 1984 se señala que un 
cuarto (25%) de la población 'total de 
El Salvador había dejado su lugar de 
residencia debido a la violencia polí- 
tica imperante en et país Esta impre- 
sionante cifra se desglosa de la si- 
guiente manera 

e) El caso salvadoreño 

mericano para 1984, un total de un 
millón trescientos noventa y nueve mil 
trescientos desplazados y refugiados 
centroamericanos De estos, un millón 
veinte mil son desplazados (72 89%), 
y trescientos setenta y nueve mil tres- 
cientos son refugiados (27 11 %) En 
lo que se refiere a nacionalidades, el 
53 27% de los refugiados y desplaza- 
dos son salvadoreños, el 36 08% son 
guatemaltecos y el 1 O 65% son nicara- 
güenses Para el caso de El Salvador, 
se contabiliza un total de 500,000 des- 
plazados y de 245,500 refugiados 
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No existe una correlación directa en- 
tre departamentos bombardeados y 
los que tienen mayor número de muni- 
cipios con población desplazada, de- 
bido a que los factores que inciden en 
el desplazamiento de la población son 
múltiples y no pueden reducirse única- 
mente a los bombardeos Sin embar- 
go, uno de los factores que tiene mayor 
incidencia en la movilización de la po- 
blación, es el de los bombardeos De 
acuerdo con tos datos anteriores, sería 
el caso de San Vicente, San Miguel, 
Cabañas y Usulután 

Para comienzos de 1984, la ayuda 
del Comité Internacional de la Cruz 
Roja a desplazados en zonas conflic- 
tivas, cubre a 13 de los 14 departa- 
mentos .Esto se debe a la ampliación 
del conflicto armado en el territorio na- 
cional 

MUNICIPIOS CON 
POBLACIÓN OESPIAZADA RELACIÓN 

!TOTAL MUNICIPIOS 

1 San Vicente 13/13 1 O 

2 San Miguel 18/20 090 
3 La Libertad 19/22 O 86 
4 San Salvador 15/19 O 79 
5 Cabañas 7/9 O 78 
6 Usulután 18/23 O 78 
7 Sonso na te 12/16 O 75 

Y los departamentos que tienen un 
mayor número de municipios con po- 
blación desplazada, son 

21 

los departamentos más bombar- 
deados son 

Cuscatlán 3043% 
2 San Vicente 18 26% 
3 Usulután 15 65% 
4 Morazán 11 65% 
5 Chalatenango 852% 
6 San Miguel 573% 
7 Cabañas 40% 

* n = 575 bombardeos 

FUENTE SALPRESS Bofetín Semanal Centroamericano Año IV, No 150-153, 24 de septiembre- 
21 de octubre de 1984 Pág 13 

(5 76%) Otros 

(4 0%} Cabañas 

San Miguel (5 73%) 

Chalatenango (8 52%) 

Morazán (11 65%) l~ 
m r. 

~ 

Usulután (15 65%) 

San Vicente (18 26%) 

No MUNICIPIOS 
TOTAL DE CON POBLACIÓN TOTAL 

No DEPARTAMENTO MUNICIPIOS DESPLAZADA ABSOLUTO RELATIVO 

1 San Salvador 19 15 68,506 20 5 
2 Morazán 26 16 45,439 13 6 

3 San Vicente 13 13 42, 133 12 6 

4 San Miguel 20 18 33,282 10 O 

5 Chalatenango 33 21 29,593 88 

6 Usulután 23 18 29,131 87 
7 La Libertad 22 19 23,799 7 1 

8 Cabañas 9 7 21,147 63 

9 Cuscatlán 16 10 19,481 58 

10 La Paz 21 11 11,558 34 

11 Son son ate 16 12 4,948 1 5 

12 La Unión 18 10 3,341 1 O 

13 Santa Ana 13 7 1,743 05 

14 Ahuachapán 12 5 866 02 

Total 261 182 334,967* 100 O 

* Incluye dato poblacíonal proporcionado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 
que asciende a 74,559 personas desplazadas 

TOMADO DE Instituto de Investigaciones El Salvador 1985 Desplazados y refugiados Ed UCA, 
San Salvador, 10 de junio de 1985, pg 36 

GRÁFICA No 1 

EL SALVADOR: MISIONES DE BOMBARDEO CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL, 
POR DEPARTAMENTO (Enero 1982- agosto 1984) 

l~l Cuscatlán (30 43%) 1,:-:" ..... ,: ""'I 

CUADRO No 7 

CUADRO RESUMEN DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA A NIVEL NACIONAL 
POR DEPARTAMENTO AL 30 DE JUNIO DE 1984 
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Técnica: Tinta China 
Tema: COMADRES 
Autor: Álvaro Sermeño 
Dimensión: 64 x 49 cms. 

Finalmente, lo más grave no es el 
desconocimiento de la obligatoriedad 
de los Convenios, sino que son viola- 
dos como resultado de la estrategia 
integral de contrainsurgencia La prin- 
cipal fuente de las violaciones a los 
derechos humanos deriva de la deci- 
sión de aterrorizar y aniquilar a la po- 
blación civil que vive en las zonas con- 
troladas o en disputa por el FMLN, con 
el propósito de reducirles su base so- 
cial para aislarlos de la población En 
esta perspectiva debe enfocarse tanto 
los bombardeos como los desalojos 
forzados de la población civil • 

"en la medida en que las llamadas 
masas no tomen parte en el combate, 
deben ser consideradas población civil 
porque de la revisión que hace el ar- 
tículo 50 del Protocolo Adicional de Gi- 
nebra de 1977 a la // Convención de 
Ginebra de 12 de agosto de 1949, re- 
sulta que deben ser consideradas per- 
sonas civiles aquellas que siguen a las 
fuerzas armadas sin formar parte inte- 
grante de ellas tales como ( ) pro- 
veedores, miembros de unidades de 
trabajo o de servicios encargados del 
bienestar de los militares" 

Este último punto es el más comple- 
jo, por tanto que el gobierno se niega 
a reconocerlos como población civil 
aún después de que el Representante 
Especial de la Comisión de Derechos 
Humanos llegó a plantear 

cuenta los 4 convenios de Ginebra de 
1949 y los dos protocolos de 1977 adi- 
cionales a dichos convenios No obs- 
tante la República de El Salvador es 
signataria de dichos convenios, el go- 
bierno no ha querido aceptar la carac- 
terización de la situación nacional 
como un "conflicto armado que no 
tiene carácter internacional" -en el 
sentido de las Convenciones y Proto- 
colos-, y no ha reconocido la obliga- 
ción de aplicar dichos convenios Esta 
negativa se manifiesta en 

- No dar el estatuto de prisionero de 
guerra a los combatientes captura- 
dos del FMLN 

- No respetar al personal sanitario y 
los hospitales del FMLN 

- No reconocer el carácter de pobla- 
ción civil que tienen los no comba- 
tientes que viven en zonas contro- 
ladas por el FMLN 

2.2 Los Derechos Humanos y el conflicto 
armado 

No vamos a referirnos acá al orde- 
namiento jurídico que propicia la viola- 
ción de los derechos humanos en El 
Salvador, ni a testimonios sobre la vio- 
lación de los mismos Vamos a enfocar 
la problemática de los derechos huma- 
nos a la luz de un confllcto armado de 
carácter interno, como es hoy en día 
la situación salvadoreña 

En primer lugar es necesario desta- 
car la relación existente entre dere- 
chos humanos y derecho humanitario 
Si bien ambos tienen en común el 
mismo objetivo la protección del ser 
humano, los derechos humanos son o 
deberían ser aplicables en todo tiempo 
o circunstancia (salvo las regulaciones 
por las cuales los estados pueden sus- 
penderlas transitoriamente). Por su 
parte, el derecho humanitario tiene un 
carácter excepcional, que se aplicará 
exclusivamente en situaciones de gue- 
rra, de conflicto armado tanto interna- 
cional como interno El alcance del De- 
recho Humanitario es muy limitado, 
humanizar el conflicto armado 

En lo que se refiere a medios del 
derecho humanitario se tiene en 
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1 "Acumulación Originaria y Desarrollo del Ca- 
pitalismo en El Salvador" 

Para no entrar en mayores discusio- 
nes, en este artículo sólo analizare- 
mos la formación social actual en la 
que prevalece el modo de producción 
capitalista, cuya fase de acumulación 
originaria la ubica Rafael Menjivar en 
el período 1864-1896; proceso que el 
mismo autor caracteriza como muy rá- 
pido, el cual se lleva a cabo con la 
suspensión violenta de las tierras eji- 
dales indígenas y comunales de los 
municipios para el cultivo del café 1 

Según Guidos Vejar, la formación 
capitalista resultante y desarrollada 
sobre el cultivo del café dio lugar a la 
oligarquía cafetalera {los grandes ca- 
fetaleros) y una fracción burguesa que 
controlaba el beneficiado y la exporta· 
ción del café, así como los créditos y 
el estado (En el Ascenso del Milita- 
rismo en El Salvador) Ya más recien- 
temente el desarrollo del capitalismo 
salvadoreño se caracteriza por una 
enorme concentración Por ejemplo en 
1979, el O 7% de empresas grandes 
{1259) y gigantes {1012) controlaban 
el 59 0% del excedente social (que es 
lo) resultante después de haber cu- 
bierto los costos y gastos A partir de 
su poder económico este grupo es el 
que hegemoniza el sistema social y 

ricas globales que se han dado en el 
país Dicho de otro modo, es necesario 
diferenciar las distintas formaciones 
sociales que han existido en El Salva- 
dor Tan sólo este planteamiento ya 
lleva a discusión debido a la compleji- 
dad cosmopolita que se atribuye a 
nuestra historia nacional, complejidad 
que Roque Dalton le llamó "Resultan· 
tes culturales nacionales" 

determinada históricamente por una 
economía extrovertida en dependen- 
cia de las necesidades de los países 
capitalistas dominantes Hasta los 
años 1950, El Salvador era un país 
esencialmente agrícola, exportando 
prácticamente un sólo producto el 
café) e importando la mayoría de bie- 
nes manufacturados para su consu- 
mo Tal es la conclusión de E Co- 
lindres en su conocido libro sobre la 
burguesía de El Salvador 

Pero si la dependencia es el signo 
de la economía en la historia nacional, 
también es cierto que deben identifi- 
carse las diferentes situaciones histó- 

E 1 presente artículo tiene como ob- 
jetivo la caracterización sistemá- 

tica de la realidad salvadoreña La apli- 
cación se hará con baseen la categori- 
zación clásica de formación social y 
la de Bloque Histórico, mediante los 
cuales la sociedad salvadoreña la in- 
terpretaremos como una situación his- 
tórica global~ es decir,como un sistema 
social integral en el que se conjuga lo 
económico, la estructura de ciases y 
lo político-ideológico 

Estaremos muy satisfechos si nues- 
tra exposición genera observaciones 
que lleven a un debate de cómo inter- 
pretar mejor nuestra realidad, porque 

PoR LA CoORDINACION UNIVERSITARIA tal es el interés que nos ha motivado 
a escribir estas líneas 

DE INVESTIGACIÓN CIENTfFICA (CUIC) La sociedad salvadoreña actuar está 
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2 Movimiento fundado por Benito Mussolini, el 
23 de marzo de 1919 en et Edificio de la 
Cámara de ta Industria y del Comercio (La 
Crisis del Sistema Liberal y los Movimientos 
Fascistas de Ernest Nolte) 

3 La Formación de los Intelectuales de A 
Gramsci 

der político e ideológico tradicional- 
mente 

Por ser la fracción más antigua, los 
grandes agroindustriales hegemoniza- 
ron desde 1932 hasta 1979, con una 
ideología ultraconservadora que uti- 
lizó al ejército como guardián de la so- 
ciedad mientras los empresarios se 
dedicaban a producir en sus empre- 
sas Sin embargo, de 1979 a 1989 he- 
mos asistido a un experimento moder- 
nizante del sistema social al igual que 
en el período inicial del presente siglo 
En ambos casos, estos intentos de 
modernización fracasaron por la crisis 
del sistema capitalista mundial y deri- 
varon en la sublevación popular de 
1932 y la guerra civil que vivimos 
desde 1980 

Tanto en 1932 como hoy en 1989 
el sistema social (o bloque histórico) 
se ve envuelto en una "crisis orgánica" 
a la cual se' avoca la fracción de la 
gran burguesía aqroindustrial para 
darle solución la crisis del sistema se 
debe a que no garantiza las condicio- 
nes de vida humanas, como conse- 
cuencia de ello se genera la insurrec- 
ción popular y la clase fundamental do- 
minante se une en torno a la fracción 
más experimentada para responder al 
reto de la sublevación popular y defen- 
der así el sistema vigente 

Todo esto indica que la inspiración 
ideológica de la clase dominante en 
1932 para solucionar la crisis orgánica 
fue la del movimiento fascista italiano 
que enfrentó el "reto" de la influencia 
revolucionaria de la república de los 
"comités de soldados, obreros y cam- 
pesinos" Apoyamos esta afirmación 
en que el movimiento íascistas fue la 
solución contemporánea a la insurrec- 
ción obrera en Italia, que se realizó en 
el período abril 1920 - abril 1921 3 

por grandes industriales, empresarios 
de la construcción y comerciantes 
Para nosotros esta fracción sería la 
burguesía industrial que hace alianzas 
muy fáciles con las multinacionales, 
sobre todo, norteamericanos, para 
modernizar el sistema fundamental- 
mente agrario del país 

Los grandes agroindustriales y los 
grandes industriales serían las princi- 
pales tracciones que se disputan el po- 

todo el caté.pero al mismo tiempo po- 
see inversiones en bancos, comercios 
e industrias urbanas, le atribuimos una 
estructura económica que cubre todo 
el proceso de producción, comerciali- 
zación, distribución principalmente del 
café 

En segundo lugar puede identifi- 
carse la fracción de la pequeña y me- 
diana burguesía agraria En este sec- 
tor incluimos a algodoneros y ganade- 

ros, fundamentalmente, así como a 
otros productores agropecuarios de 
esta escala 

Un tercer sector de la clase domi- 
nante sería las pequeñas y medianas 
burguesías (urbanas) junto a las capas 
medias de intelectuales y burócratas 

Un cuarto sector estaría integrado 

político (ver Visión Global de la Con- 
centración Económica en El Salvador 
de Manuel Sevilla) 

Es con base al conocimiento de esta 
realidad y de nuestras reflexiones que 
identificamos una fracción que la de- 
nominaremos gran burguesía agroin- 
dustrial Para nosotros este sector, cul- 
tiva productos agropecuarios, sobre 
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4 El golpe de estado de diciembre de 1931 

de viejos elementos desde hace tanto 
tiempo conocidos por su pensamiento 
fascistoíde No puede pensarse de 
otra forma al conocer los principios de 
libertad, honestidad, legalidad y segu- 
ridad del actual gobierno Estos princi- 
pios sólo servirán para evitar la llegada 
fácil de nuevos ricos a través de la 
corrupción, para la dominación a tra- 
vés de lo jurídico y para la seguridad 
nacional contrainsurgente, doctrinas 
que definen la estrategia contra la pro- 
testa de las clases subalternas domi- 
nadas 

En conclusión, la fracción de la gran 
burguesía agroindustrial ha cohesio- 
nado a las fracciones de la pequeña y 
mediana burguesía agraria y urbana, 
ha empujado fuera del poder a la frac- 
ción industrial pronorteamericana y se 
prepara a ampliar su base social, con 
la manipulación de la mayor demanda 
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La solución de 1931, se desea repe- 
tir en 1989 No es casual que el lema 
del actual gobierno sea "Por el rescate 
nacional" ¿de los grandes agroindus- 
triales? ni la presencia en el régimen 

Por lo demás, es fácil apreciar que 
la represión y genocidio antipopular es 
característica de un momento de crisis 
orgánica en un sistema de domina- 
ción No hay consenso y sí dominación 
en una fase con esas características 

neo a la crisis orgánica del bloque ca- 
fetalero en los años 20 y 30, los ante- 
cedentes de las inmigraciones de eu- 
ropeos a El Salvador, la ausencia ini- 
cial del apoyo de los Estados Unidos 
a Martínez, la cooperación europea y 
la crisis orgánica son los elementos 
que nos llevan a plantear que la solu- 
ción en 19314 para salvar el "bloque 
cafetalero" tuvo inspiración nacional- 
socialista 

El movimiento de los fascistas fue 
fundado por un ex-miembro notable 
del Partido Socialista y director de su 
periódico "Avantí", "con un programa 
declaradamente izquierdista, de modo 
que potencialmente podía atraer a fas 
masas de las ciudades industriales" 
(Nolte, p 69) Es esa simpatía 
cuya energía procedía de lo más pro- 
fundo de la sociedad y que pareció 
haber salvado al estado " (Nolte p 
11) la que aglutina sus bases sociales 
A las brigadas de los "camisas negras" 
y a sus organizaciones en general para 
imponer el orden "Nacional" El mismo 
citado también registra que a este mo- 
vimiento se le opuso su antítesis el 
movimiento progresista antifascista 
Otro elemento característico del fas- 
cismo es que es un proceso íntima- 
mente ligado a la estabilización econó- 
mica del capitalismo italiano 

El movimiento fascista contemporá- 
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• Centroamérica? 

EE UU a la primera, ya que con ella 
le unen intereses económicos, políti- 
cos e ideológicos más comunes (el 
neoliberalismo) Esa contradicción pe- 
netra al Partido ARENA, gobierno, 
fuerza armada, iglesias y organizacio- 
nes empresariales Dado que son con- 
tradicciones por intereses esenciales 
(empresas agroindustriales con multi- 
nacionales) el conflicto puede alcanzar 
niveles violentos En ese contexto de- 
jamos la siguiente pregunta para la 
prueba de los acontecimientos ¿ Es 
Cristiani el relevo de Duarte en los pla- 
nes de EE UU para El Salvador y 

mantendrá por las contradicciones en- 
tre las fracciones de la clase domi- 
nante y por las contradicciones de esta 
última con las fuerzas sociales de peo- 
nes agrícolas, semiproletarios rurales, 
campesinos, obreros, empleados y 
profesionales que propugnan por una 
reorganización de la sociedad salva- 
doreña, a través de la solución política 
de la guerra y de un programa de eco- 
nomía popular, democracia e indepen- 
dencia 

La contradicción secundaria entre la 
fracción de los grandes industriales y 
la de los grandes agroindustriales se 
mantendrá activa por el apoyo de los 

social la paz Ello a: través de toda la 
estructura político-ideológica (munici- 
pios, medios de comunicación afines 
como El Diario de Hoy,leyes para repri- 
mir o privatizar la economía) Simultá- 
neamente, el aparato de coerción mi- 
litar actuará para intentar contener el 
desafío de los marginados del sistema 
concentrador de los medios funda- 
mentales de la economía salvadoreña, 
al que paradójicamente se pretende 
darle todavía mayor libertad económi- 
ca Para nosotros, esta solución 
sólo profundizará y reproducirá la cri- 
sis orgánica del Bloque Agroindustrial 

Además, la crisis de dominación se 

00000000000000000000000000000000 O: O O: O O X>OOOQ 
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A pesar de que ya se ha hablado 
bastante del modelo económico 

neoliberal del nuevo gobierno de ARENA, 
se percibe en el medio un escaso do- 
minio conceptual 

El modelo económico en cuestión 
tiene un carácter neolibera! porque 
viene a ser una "moderna" versión del 
liberalismo propugnado por los econo- 
mistas clásicos (Smith y Ricardo), ellos 
abordaron el problema específico de 
la optimización de la producción mun- 
dial condicionada al comercio interna- 
cional libre de todo tipo de restriccio- 
nes, a fin de que operara el principio 
de las ventajas comparativas Éste, 
por cierto, es el único que se sigue 
imponiendo al servir de justificación 
normativa a la división internacional 
del trabajo que divide a los países en 
productores de manufacturas (indus- 
trializados) y en productores de mate- 
rias primas (subdesarrollaríos.depen- 
dientes) 

Posteriormente, los economistas 
neoclásicos aplicaron las mismas pre- 
misas al problema más general del 
funcionamiento de una economía, 
postulando que se obtiene el equilibrio 
del sistema en una situación de com- 
petencia perfecta (y pura) y de igual- 
dad de la oferta y la demanda 

Se agregaba, como consecuencia, 
que la competencia pura y perfecta sa- 
tisface la rnaximizaclón de las ganan- 
cias de los empresarios y del bienestar 

I APROXIMACIÓN TEÓRICA 

POR Lle LUIS ARGUETA ANTILLÓN 

Rector de la Universidad de El Salvador 
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* ¡Cambiar para mejorar! 

3 En tercer orden, et eje central del 
modelo se encuentra situado en el sec- 
tor externo, y de todos es conocido 
que históricamente, y especialmente 
en la presente década, el país ha sido 
seriamente afectado por las condicio- 
nes adversas prevalecientes en el 
mercado internacional, aun en el corto 
plazo no se prevé una eliminación de 
las medidas prote€cionistas en las 
economías centrales, ya que la crisis 
internacional no encuentra perspecti- 
vas de solución En tales circunstan- 
cias, el fomento de las exportaciones 
no tradicionales no tiene futuro 

Pero lo más importante es que la 
orientación hacia el mercado externo, 
en las actuales circunstancias, inhibe 
et desarrollo del mercado interno, de 
manera que éste sufrirá una contrac- 
ción que repercutirá negativamente en 
la población salvadoreña 

Es importante destacar que el carác- 
ter del modelo en su conjunto, en el 
fondo, significa el beneficio de las mi- 
norías fuertes y poderosas, a costa y 
en perjuicio de los sectores populares, 
lo cual, lógicamente, provoca una res- 
puesta enérgica, de los mismos Esta 
situación era visualizada por ARENA 
y, precisamente por eso, pretendía im- 
pulsar medidas represivas "legales" 
que contrarrestaran el accionar popu- 
lar, tales como la creación de los co- 
mandos patrióticos y la aprobación de 
la Ley Antiterrorista, medidas que no 
han podido ser legalizadas, aunque 
ello no ha impedido que la represión 
tome mayores dimensiones 

2 En segundo término, el intento de 
aplicación del modelo económico en 
un contexto de guerra carece de viabl- 
lidad, la guerra no es un simple dato, 
la guerra ha adquirido en nuestro país, 
dimensiones tales que ningún modelo 
económico que intente aplicarse, pa- 
sando por alto la solución de la misma, 
está imposibilitado de solucionar la 
problemática económica 

1 En primer lugar, porque existe una 
contradicción implícita en el modelo 
entre la solución de la crisis de acumu- 
lación desde el punto de vista de los 
grupos económicamente dominantes 
y la solución de la crisis de reproduc- 
ción de la sociedad en su conjunto Es 
decir, el modelo que se pretende apli- 
car no puede conciliar la solución de 
las dos crisis, sino solamente la solu- 
ción de la crisis de los empresarios 
Esto tiene como una consecuencia di· 
recta e ineludible que el beneficio de 
los empresarios implica, necesaria- 
mente, el sacrificio del resto de la po- 
blación salvadoreña, de las mayorías 
populares que ya han sido duramente 
golpeadas por la crisis económica mis- 
ma 

A pesar de que se dan las condicio- 
nes para la aplicación del modelo en 
términos del control del poder político, 
la aplicación del mismo se encuentra 
sujeta a una serie de limitaciones que 
imposibilitan el logro de los objetivos 
esperados, fundamentalmente por 
tres aspectos que señalaremos a con- 
tinuación 

La versión más reciente del modelo 
se encuentra en el discurso del Presi- 
dente Alfredo Crlstiani, en el cual se 
ocultan o disfrazan objetivos que no 
corresponden precisamente a los ob- 
jetivos declarados, es decir, la reduc- 
ción de la inflación, la generación de 
empleo y el fomento de las exportacio- 
nes, sino en última instancia, a resol· 
ver la crisis de acumulación de los 
mencionados grupos dominantes 

los grupos económicamente dominan- 
tes, y una crisis de reproducción, 
desde el punto de vista del funciona· 
11iento de la economía en su conjunto 

La incapacidad de tales intentos 
para resolver la crisis generó las con- 
diciones para que ARENA asumiera el 
poder político; y por lo tanto, que in- 
tente poner en marcha su propio mo- 
delo económico de corte neoliberal, el 
cual refleja los intereses de los grupos 
económicamente dominantes 

A través de la presente década se 
han desarrollado intentos por resolver 
la crisis económica del país, la cual en 
el fondo representa una crisis de acu- 
mulación, desde el punto de vista de 

11. CRISIS DE ACUMULACIÓN, 
MODELO ECONÓMICO Y LIMITACIONES 

¿Qué se entiende por competencia 
pura y perfecta? 

La primera es la que no tiene ningún 
rasgo (no esté. contaminada) de ele· 
mentos o situaciones monopólicas u 
oligopólicas 

Cornpetencla perfecta es la que fun- 
ciona sin interferencias y permite, al 
mismo tiempo, una completa y trans- 
parente información para todos sobre 
el mercado, especialmente sobre pre- 
cios actuales y futuros · 

Sobre estas caracterizaciones de la 
competencia es pertinente recordar la 
explicación del origen estructural de la 
crisis y del conflicto salvadoreños· 
hace referencia al dominio de una oli- 
garquía nacional (competencia oligo- 
pólica) la cual ha generado una situa- 
ción permanente de injusticia social 
Obviamente el dominio oligopólico eli· 
mina las posibilidades de una compe- 
tencia perfecta 

Al igual que en El Salvador, la rea- 
lidad ha demostrado que las condi- 
ciones para el funcionamiento de un 
sistema o de un modelo neoclásico 
(neoliberal) son una ilusión Esto ha 
obligado a economistas neoclásicos 
modernos a intentar maniobras forza- 
das, reconociendo que el capitalismo 
de los monopolios es un mundo imper- 
fecto; proponen, por lo tanto, regresar 
al ideal perdido para que TODO MAR· 
CHE MÉJOR • En todo caso, el "equi- 
librio competitivo" al que se aspira es, 
taría predeterminado por la desigual· 
dad estructural de la propiedad de los 
medios de producción y del capital que 
define las relaciones entre capitalistas 
y trabajadores 

de los trabajadores y de los consumí- 
dores. 
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La industria salvadoreña se caracte- 
riza, precisamente, por sobrevivir gra- 
cias al paraguas de la sobreprotección 
arancelaria, si los aranceles se reduje- 
ran vendría una avalancha de produc- 
tos importados, con los cuales las em- 
presas nacionales no podrían compe- 
tir ni en precio ni en calidad El resul- 
tado final en consecuencia, sería una 

política es corregir el déficit fiscal, fo· 
mentar una industria más eficiente y 
competitiva, simplificar los impuestos 
a las importaciones y controlar el con- 
trabando La medida económica que 
se propone es la disminución de los 
impuestos a las importaciones, fiján- 
dose, en el corto plazo, entre 5 y 50%, 
y en el mediano plazo, entre 20 y 25% 

Lo que se pretende lograr con esa 

2 Política Comercial 

Independientemente de lo anterior, 
el alza en el costo del transporte se 
está sintiendo con todo su dramatis- 
mo; y el argumento de que el incre- 
mento en las tarifas eléctricas afectará 
sólo a la clase media es una falacia 
Todo esto conduce indefectiblemente, 
a una reducción del consumo, vale de- 
cir, de la demanda, si ésta se reduce, 
la oferta se contrae, al contraerse la 
oferta y la producción, baja el empleo; 
y llegamos a una nueva reducción de 
la demanda y así sucesivamente se 
reproduce el círculo vicioso de la crisis 
cada vez más profunda 
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La liberalización del precio de 230 
productos, las tarifas diferenciadas en 
el transporte y el alza discriminada en 
la tarifa de la energía eléctrica, condu- 
cen al incremento de los precios de 
los productos de consumo popular, 
con lo cual el ingreso real se reduce, 
se convierte en ampliación de la ex- 
trema pobreza, al tiempo que se au- 
mentan las ganancias de las empresas 
que dominan en el mercado (las em- 
presas oligopólicas) Por otro lado, se 
dice que 9 productos no serán altera- 
dos, pero sabemos que existe una in- 
terrelación entre empresas y precios, 
los incrementos en los precios de las 
empresas suministrantes de insumos, 
se revierten en incrementos de precio, 
más que proporcionales, en las empre- 
sas productoras de bienes finales 

Con ella se pretende fomentar la 
producción nacional y proteger a los 
sectores de bajos ingresos 

1. Política de Precios 

Es necesario tener presente que el 
mercado no es una relación tan sólo 
de oferta y demanda o de precios y 
cantidades, sino es más que todo una 
relación social entre vendedores y 
compradores, con intereses diferentes 
y con diferentes poderes Son estas 
diferencias las que rigen el mercado 
cuando éste queda librado, a merced 
del libre juego de la oferta y la deman- 
da 

A continuación se presentarán las 
políticas económicas mencionadas en 
el discurso presidencial y sus efectos 
actuales y potenciales 

111 EFECTOS DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS, 
TANTO EN LO ECONÓMICO 

COMO EN LO SOCIAL 

Como se ha adelantado, para la con- 
creción del modelo de corte neoliberal 
se cuenta con todo un programa eco- 
nómico del gobierno arenero, el cual 
se pretende ejecutar gradualmente, 
aplicando las primeras medidas de po- 
lítica económica para tantear la reac- 
ción de los afectados 
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Con ésta se pretende fomentar el 
ahorro para generar inversión; la idea 
es establecer tasas de interés positi- 
vas en términos reales y simplificar la 
estructura de las tasas de interés 

Dada la situación crítica en que se 
encuentra el sistema financiero del 
país y las medidas que se han plantea- 
do, más parece que lo que se pretende 
es darle un respiro al sistema financie- 
ro, a través de la inyección de ahorro 
y de la concentración selectiva del cré- 
dito a través de la fijación de tasas 
altas de interés 

Por otro lado, la micro y pequeña 
empresas ya tenían problemas en 
cuanto acceso al crédito, aun con ta- 
sas de interés preferenciales, por lo 
que las altas tasas limitan aún más su 
participación dentro del mercado fi- 
nanciero formal 

Otro efecto previsible de carácter 
general, es la restricción de las inver- 
siones por el incremento en el costo 
del capital con la consecuente mayor 
contracción de la economía o profun- 
dización de la crisis socio-económica 

Al elevarse los costos de producción 
de las empresas, vía altas tasas de 
interés, la lógica de la máxima ganan- 

4 Política Monetaria situación es que se olvidan, en absolu- 
to, los principios y criterios de equidad 
tributaria, por una parte, se bajan fas 
tasas del impuesto sobre la renta apli- 
cable a los estratos de más altos ingre- 
sos, haciendo más regresivo tal im- 
puesto, y por otro, se sube la tasa de 
un tributo, por excelencia regresivo, 
como es el impuesto al timbre Es ob- 
vio que el sistema tributario en su con- 
junto se hace más regresivo, es decir, 
más injusto porque los sectores de 
más bajos ingresos tributarán más, sin 
que reciban algún tipo de compensa- 
ción 

En conclusión, el ingreso disponible 
se reducirá más y lo mismo sus com- 
ponentes, el consumo y el ahorro 
Nuevamente surge un elemento de 
contracción ya que el ahorro es la 
fuente de financiamiento de la inver- 
sión 

En cuanto a la eliminación de exen- 
ciones de impuestos a las empresas, 
tiene el propósito de incrementar fas 
recaudaciones fiscales, pero nueva- 
mente será el consumidor el que pa- 
gará el impuesto, ya que las empresas 
se lo trasladarán vía incremento de los 
costos Surge así otra vertiente ali- 
mentadora del proceso inflacionario y 
del deterioro del costo de la vida 

Suponiendo que fuera posible la re- 
ducción del gasto público un 5% en 
1989, representaría aproximada- 
mente rt 185 millones, si considera- 
mos que se han puesto de moda los 
déficit superiores a los rt 1,000 millo- 
nes, el alivio sería poco significativo 
Por otra parte, si se percibe una pro- 
fundización de la crisis, y se baja el 
techo a las tasas del impuesto sobre 
la renta, la tendencia de los ingresos 
fiscales apuntaría hacia una disminu- 
ción 

Por lo que hace a la unificación del 
impuesto al timbre, de lo que se trata 
es de eliminar las tasas diferenciadas 
que han oscilado entre el 2 y el 5%, 
para unificarlas en 5% Tal parece que 
al impuesto al timbre se le ve como 
una mina inagotable para incrementar 
los ingresos fiscales Lo malo en esta 

El objetivo en esta área es corregir 
el déficit fiscal, reduciendo el gasto pú- 
blico en 5% e incrementando los ingre- 
sos fiscales Ello se pretende concre- 
tar con 

a) La modificación de la tabla de im- 
puesto de la renta, 

b) Unificación del pago de timbres, 

e) Eliminación de exención de im- 
puestos, y 

d) Modificación del sistema de pago 
a cuenta 

3 Política Fiscal 

cadena de quiebras de las empresas 
menos eficientes y una mayor concen- 
tración de la gran empresa que logre 
sobrevivir En otros términos, el domi- 
nio oligárquico de la economía se 
acentuaría con perjuicio del consumi- 
dor, quien tendría que soportar los pre- 
cios oligopólicos del "libre juego de la 
oferta y la demanda" 

En el caso de las medicinas, han 
estado pagando un arancel del 1 % a 
las importaciones, con la nueva polí- 
tica pagarán el 5%, si ya han tenido 
precios prohibitivos, ¿qué nos espera 
en adelante? 
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dos al consumidor como incremento 
de precios; con el agravante, tantas 
veces revelado por la experiencia, de 
que los incrementos en los precios son 
desproporcionadamente mayores que 
el impacto en los costos 

Con el desaparecimiento del INCAFÉ 
los beneficiarios directos de esta deva- 
luación de hecho, serán los cafetale- 
ros 

Por último, el gobierno se beneficia- 
ría a través de la ayuda económica 
externa, en la medida que reciba los 
ingresos de divisas en el mercado de 
tipo de cambio fijo y los venda en er 
mercado de tipo de cambio flexible; 
mas no debemos olvidar que los com- 

las exportaciones, atender las importa- 
ciones y mejorar el nivel de las reser- 
vas internacionales netas 

Las medidas que se proponen son 
el mantenimiento de un mercado de 
tipo de cambio fijo para unas pocas 
transacciones y un mercado extraban- 
cario con un tipo de cambio flexible 

La estructura industrial del país se 
caracteriza por una marcada depen- 
dencia de insumos importados para su 
funcionamiento, en tales circunstan- 
cias, al trasladar la mayor parte de las 
importaciones al mercado de tipo de 
cambio flexible se provoca un incre- 
mento en los costos de producción, 
que indefectiblemente serán traslada- 

Se propone como objetivo básico la 
eliminación del déficit de la balanza 
comercial a mediano plazo, y como ob- 
jetivos de corto plazo, la promoción de 

5 Política Cambiarla 

cia las traducirá en incrementos de 
costos y de precios, que alimentará la 
espiral inflacionaria 

El establecimiento de tasas de inte- 
rés positivas significa que la tasa de 
interés tiene que ser mayor que la tasa 
de inflación Tal como se plantean las 
cosas, podríamos llegar a niveles in- 
flacionarios del orden del 30%, ¿cuál 
sería, entonces, la tasa de interés po- 
sitiva? 
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En conclusión, las opciones son po- 
cas y con escasa viabilidad; ha llegado 
el momento, entonces, de considerar 
modelos alternativos, poco ortodoxos 

Ante la inviabilidad del modelo en 
su forma pura, el nuevo gobierno ten- 
drá que acceder, como lo hizo la DC, 
a adoptar las recetas del ajuste estruc- 
tural del FMI Pero esta alternativa, 
además de afectar a los sectores po- 
pulares, también afectará a la empresa 
privada con la eliminación, por ejem- 
plo, de incentivos muy importantes 

En general, este modelo económico 
profundizará la contracción económica 
y él deterioro de las condiciones de 
vida, al conjugarse estos efectos se 
confabularán contra el modelo neoli- 
beral y contra el partido ARENA en el 
poder 

En esencia, el modelo económico 
plan~ado por el nuevo gobierno, in- 
tenta resolver la crisis de acumulación 
del gran capital ( aun cuando no haya 
un incremento en la producción) a 
costa del sacrificio de los sectores ma- 
yoritarios de la población 

mentales, la reducción de la inflación, 
la generación de empleo y el fomento 
de las exportaciones Sin embargo, el 
análisis de las medidas económicas 
planteadas, así como los hechos pa- 
tentes, demuestran que muy al contra- 
rio del logro dé tales objetivos, las me- 
didas están atizando la inflación y el 
desempleo Los objetivos estratégicos 
del incremento de la producción y del 
alivio de las precarias condiciones de 
vida, se reflejan como contradictorios, 
y le quitan consistencia y viabilidad al 
modelo neolíberal de ARENA. 

El Presidente Cristiani, planteó 
como objetivos económicos funda- 

CONCLUSIONES FINALES 

promisos de la Deuda Externa (amor- 
tizaciones más intereses) le anularían 
este supuesto beneficio 

Finalmente, quién podría creer en 
el milagro de la eliminación del déficit 
comercial, si éste es la expresión y el 
reflejo de la crisis estructural a la cual 
se agrega los efectos de la crisis co- 
yuntural La última balanza comercial 
positiva la tuvimos en 1968, veinte 
años después, en 1988 la misma es 
negativa en <t 2 053 millones Sólo la 
cuantiosa ayuda de USA, las remesas 
de los salvadoreños en el exterior, el 
decidido soporte del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) etc , evitan la total 
insolvencia del país 
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podido tornar posesión del territorio en 
nombre del Rey de España Porque le 
habrían salido miles y cientos de miles 
de ejércitos de caballería (y dicen que 
aquellos eran unos Jinetes fabulosos) 
Y resulta que los españoles conquista- 
ron este continente usando una tecno- 
logía más moderna el arcabuz, la ba- 
llesta y el caballo Se dice, incluso, en 
la propia Cuba -porque esto empezó 
por el Caribe- que algunos indios 
veían a un jinete a caballo y les parecía 
un monstruo si mataban al caballo se 
apeaba el jinete y si mataban al jinete 
el caballo seguía Y con unos cuantos 
caballos sembraron el terror ¿ Qµé era 
un caballo en aquella época? ¡una 
bomba atómica de hoy! ¿qué era 
un arcabuz? ¿la pólvora? ;la bomba 
atómica! Pero los que inventaron la 
pólvora fueron los chinos 

Ustedes se imaginan si por casuali- 
dad no hay un hemisferio en el medio 
y Colón llega allí, ¿creen ustedes que 
habría conquistado aquel imperio? 
Monta a todos los españoles a caballo 
y los españoles son valientes Aquella 

rito como hombre navegante y cientí- 
fico Esto no se le puede negar En 
todo caso, soñaba con imperios, virrei- 
natos y reinos y no sé cuantas cosas, 
que eran las que soñaba la gente en 
aquella época feudal 

A veces he dicho también que todo 
es cuestión de suerte ¿Cuál fue la 
suerte de Colón? Que había un conti- 
nente en el medio, porque él quería 
descubrir las indias, pero descubrió 
otra cosa que estaba en el medio 

Yo me he leído los libros de Marco 
Polo completitos Tiene mucha fanta- 
sía la historia de Marco Polo de mon- 
tañas que se mueven y cosas de esas, 
pero están llenos de acontecimientos 
y circunstancias históricas verídicas y 
comprobadas, entre ellos, el gran im- 
perio mongol que había Y él habla de 
muchas cosas históricas como los 
ejércitos de caballería Ejércitos de 
cientos de miles de hombres Y yo 
siempre me he preguntado lo siguien- 
te si no llega a existir un continente 
de por medio y Colón efectivamente 
Hega a China y desembarca, no habría 

ENTREVISTA CON FIDEL CASTRO 

EL V CENTENARIO 
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Comandante En nuestros países 
existe un problema histórico con 

tas nacionalidades indígenas España 
está promoviendo la celebración de los 
500 años del "descubrimiento': en 
cambio en América Latina hay una ten- 
dencia que contrarresta esa celebra- 
ción ¿ Cuál es su criterio? 

-Ustedes deben de haber conocido 
algunos pronunciamientos míos sobre 
esta fecha Algunos problemas me he 
buscado con los españoles por los cri- 
terios que he emitido sobre eso Un 
día alguien me hizo una pregunta y yo 
dije que era una fecha infausta y nefas- 
ta Reaccioné con todo el espíritu de 
rebelión no sólo frente a la injusticia 
de épocas pasadas y actuales Recor- 
daba que el descubrimiento estuvo 
asociado a la conquista, al dominio, al 
exterminio de millones de hombres y 
mujeres que vivieron en este hemisfe- 
rio, a la esclavitud que dio lugar tam- 
bién al comercio de hombres, la escla- 
vitud de millones de africanos que eran 
a veces cazados como animales en la 
selva, para cogerlos vivos 

Tuve en cuenta la época actual y lo 
que vino después el colonialismo, el 
neocolonialismo, el imperialismo De 
lo más profundo de mi alma surgía el 
rechazo Creo que fue en una reunión 
relacionada con la deuda externa o 
algo de eso y yo dije que soy indio, 
que me siento indio Bueno, en Europa 
y en España armaron no se sabe qué 
escándalo cuando yo dije eso "¡qué 
descatado! un hijo de gallego dice que 
es indio" Y a mí me salió del alma Es 
que me sentía latinoamericano Lo que 
yo quise decir no fue que yo sea gené- 
ticamente indio sino que mí alma era 
india ¡Qué enorme escándalo fue eso! 

No voy a usar la ética moderna o 
los principfos actuales para juzgar a 
Colón, ni voy a discutir los méritos de 
Colón, que era una especie de Quijote, 
de visionario Todo lo que hizo estuvo 
muy de acuerdo con las leyes de la 
época y fas normas Tiene un gran mé- 

Reproducida con autcrlzaclón de la revista 
"Punto de Vista", Quito, Ecuador 
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Han perdido la esperanza de que se 
pueda destruir la Revolución Cubana, 
al menos por la fuerza de las armas 
Tratan y sueñan todavía con la pene- 
tración ideológica y política, con los 
atractivos de su sociedad de consumo 
para corrompernos, debilitarnos ideo- 
lógicamente. Ya no piensan en ganar 
la batalla por la vía de las armas, por- 
que saben prácticamente que no pue- 
den meterse en un avispero, meterse 
en un infierno donde tendrían miles de 
muertos Y no hay nada que influya 
tanto como los cadáveres regresando 
en féretros, rodeados con la bandera 
del imperio Y ellos saben que a noso- 
tros no nos pueden conquistar ni des- 
truir, y empiezan a descubrir qué clase 
de pueblo somos Y nosotros no lo po- 
demos negar No tenemos la culpa de 
lo que sornes ¿comprende?, y lo que 
somos tiene calidad, una gran calidad 
Por eso digo que no voy a negarlo 
todo No puedo negar cosas positivas, 
si hasta tenemos un idioma Si esta- 
mos aquí hablando en español es una 
de las consecuencias del proceso his- 
tórico y nos conviene tener un idioma. 
Algo nos dejaron Se llevaron mucho 
oro, mucha plata, destruyeron los teso- 
ros culturales -como dice Guayasa- 
mín- No se sabe Jo que valían obras 
de arte, que fueron fundidas por amor 
al vil metal 

Cuando uno admira una obra de la 
historia de nuestro continente, valores 
arqueológicos, artísticos, fabulosos, y 
se pone a pensar cuánto habrán des- 
truido Pero no sólo ellos nos saquea- 
ron Después los írnperíallstas tam- 
bién· se llevaron para sus museos mu- 
chas piezas de gran valor 

-Y lo siguen haciendo 
-Sí, fo siguen haciendo, se fo lle- 

van. 

roismo indescriptible En la época mo- 
derna, pequeños países enfrentados 
allí en Centroamérica, no sólo Nicara- 
gua y El Salvador, sino también Pana- 
má, además de Cuba, pero no quiero 
hablar de Cuba porque de Cuba ya 
casi ellos mismos se han olvidado 

ñoles es que debe haber una conme- 
moración crítica de la conquista, de la 
explotación y de la esclavitud, de la 
conquista de nuestras poblaciones 
aborígenes y de la esclavitud Noso- 
tros no podemos ponernos a hacer una 
apología de la conquista, del colonia- 
lismo, de la esclavitud Entonces, yo 
ponía un ejemplo nosotros tenemos 
unos vecinos poderosos que también 
quieren descubrirnos otra vez, los ve- 
cinos del norte, los imperialistas yan- 
quis, que quieren descubrirnos y con- 
quistarnos otra vez Y yo a veces he 
pensado meditando sobre este tema 
imagínense que vengan hordas yan- 
quis a conquistarnos, que violen a las 
mujeres, y que los descendientes 
nuestros, luego de quinientos años, 
estén celebrando la conquista de Amé- 
rica latina Yo digo, hay gente que 
quiere, otra vez, descubrirnos y con- 
quistarnos Estas son las contradiccio- 
nes y las meditaciones que yo he he- 
cho en torno a todo esto No obstante 
en Cuba también hay un comité que 
se llama de "Encuentro de Dos Cultu- 
ras", un nombre piadoso para (son- 
ríe) Yo pienso que hay que hacer un 
recuento crítico y una conmemoración 
crítica 

Ahora que vengo aquí y tengo estos 
sentimientos que me han costado un 
dolor de cabeza, no quiero negar todo 
de lo que pudo haber sido ese período 
De ese crisol surgieron cosas buenas 
Tuvimos en el Caribe una mezcla de 
africanos, españoles, indios En Cen- 
troamérica, de indios y españoles, en 
Suramérica, , Y yo creo que este hí- 
brido -que no es malo- tiene tre- 
mendas cualidades Los imperialistas 
lo van a descubrir y lo empiezan a des- 
cubrir Porque ellos nos despreciaban, 
decían "esta mezcla de indios, de ne- 
gros y de españoles" Nos desprecia- 
ban y no saben qué clase de gente 
somos, pero están empezando a 
aprender Comenzaron por Cuba, por 
Nicaragua, por El Salvador y por todas 
partes lo van aprendiendo. por la clase 
de héroes de esta estirpe latinoameri- 
cana, no sólo en las guerras de Bolívar 
y de Sucre que son páginas de he- 

gente había estado luchando por su 
independencia contra los árabes du- 
rante siglos Eran guerreros y crea que 
también guerreristas Todas los espa- 
ñoles a caballo no habrían podido con- 
quistar aquel imperio, Entonces, hasta 
el azar ha influido en todas estas co- 
sas 

Encuentran un continente con po- 
blaciones, en ciertos aspectos con téc- 
nicas más atrasadas, algunos también 
culturalmente atrasados, pero había 
otras extraordinariamente avanzadas 
en México, Centroamérica, en Sura- 
mérica, en Ecuador y Perú, en territo- 
rios que actualmente comprenden 
esos países Hay cosas fabulosas que 
ni siqµiera los científicos han podido 
expücarse cómo las hicieron las civili- 
zaciones que estaban aquí adelante 
Sólo que no tenían arcabuces, ni espa- 
das de acero, ni corazas Hoy en la 
casa de Guayasamín estuve casi 
veinte minutos viendo una coraza Es 
una de aquellas que usaba la infante- 
ría Dan ganas de reír cuando uno la 
ve Aquella era tecnología avanzada 
de la guerra Yo estuve hasta tocando 
la escafandra completa, para ver qué 
grosc;>r tenía, qué fuerza, y digo 
¡cuánto pesa ésto! Y cuánto caminaba 
un hombre con ésto encima 

-Ha"de haber sido difícil moverse 
-¡Pobre caballo!, porque además 

montaba a caballo Vinieron con esas 
cosas y conquistaron ¡Guayasamín 
habla sobre eso con una fuerza! Él dio 
no me acuerdo qué cifra, si setenta 
millones Creo que me dijo que setenta 
millones de serts humanos de estas 
tierras perecieron como resultado de 
la conquista; ¡es impresionante! 

Aquél es el rechazo que yo sentía 
a la efemérides Pero me busco pro- 
blemas hasta con gente nuestra que 
no entiende bien Porque admiran a 
Colón Y yo digo que no se puede ad- 
mirar independientemente de las co- 
sas que pasaron después de su aven- 
tura geográfica y marina. Y no se trata 
de que yo quiera negar los méritos 
científicos y geográficos Lo que yo 
realmente les he planteado a los espa- 
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Atlacatl, símbolo de la resistencia salvadoreña contra la opresión colonlallsta. 

POR DESCUBRIR ·: .. ··· ::::::::::::::::::::::. :::::::~::·::' A sólo cuatro años del tan publici- 
tado 1992, la celebración del V 

Centenario aparece rodeada de impli- 
cancias, presiones e interpretaciones 
varias, y aunque ya, afortunadamente, 
no es mencionado el Día de lá Raza 
sino de la Hispanidad, y tampoco se 
lo vincula al anacrónico concepto de 
Madre Patria, igual sigue convocando 
antiguos fantasmas y paternalismos 

Es indudable que el 12 de octubre 
es una fecha de relieve histórico, ya 
que sirvió para comunicar a dos mun- 
dos que se ignoraban Es preciso re- 
cordar, sin embargo, que la comunica- 
ción tuvo consecuencias trágicas para 
los pobladores autóctonos de un con· 
tinente que vino a llamarse América 

En cierto sentido es explicable que 
España, o al menos sus sectores más 
conservadbres, lo celebren, ya que 
1492 significó el comienzo de su Impe- 
rio; no parece en cambio tan explicable 
(como de alguna manera esos secto- 
res lo reclaman) que los hispanoame- 
ricanos acompañemos a España en 
tal celebración 

No debe olvidarse lo que aquella 
larga primera etapa de colonización re- 
presentó en cuanto destrucción de las 
culturas precolombinas, tal como fue 
testimoniado con ejemplar honestidad 
por Fray Bartolomé de las Casas y tan- 
tos otros viajeros españoles, posterior- 
mente acusados de fabricar una le- 
yenda negra 

A los españoles que hoy parecen 
tan dispuestos a celebrar con la' mayor 
de las pompas el comienzo de su Im- 
perio, habría que preguntarles ¿cómo 
les caería si en 1998 los hispanoame- 
ricanos nos dispusiéramos a celebrar 
el fin de ese mismo Imperio y les recla- 
máramos que nos acompañasen soli- 
dariamente en el festejo? 

Por otra parte no estoy de acuerdo 

POR MARIO BENEDETTI 

V CENTENARIO: Tomado de América, la Patria 
Grande No 2, enero de 1989, Foro y Concurso 
íntemaclonal independiente "Emanclpaciqn e 
identidad de América Latina 1492-1992 
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por et novelista costarricense Carlos 
Luis Fallas) 

Por lo general, el juicio sobre la 
América del subdesarrollo tiene en 
cuenta tas dictaduras militares, ta re- 
presión desenfrenada, el envileci- 
miento de ta tortura, la institución de 
tos desaparecidos, el genocidio Pero 

Para ta cabal interpretación de ese 
panorama social que tan distante y 
enigmático resulta a muchos euro- 
peos, qué útil sería que algunos de los 
comentaristas que desde su respeta- 
ble confort juzgan con intolerancia re- 
voluciones y hambres ajenas saltaran 
un día sobre la imponente valla de las 

agencias internacionales de noticias y 
se internaran en ta tremenda realidad 
del continente mestizo, hasta compe- 
netrarse con sus penurias, sus urgen- 
cias, sus posibilidades efectivas, sus 
rencores ancestrales, sus frustracio- 
nes en cadena, sus heridas no cicatri- 
zadas, sus descreimientos, su deses- 
peranza, y, en definitiva, su capacidad 
de insurrección Quizá así se entera- 
ran (para su tranquilidad) de que esas 
masas explotadas, asediadas y famé- 
licas jamás han oído hablar de Marx 
ni de Len in, pero sí en cambio conocen 
de memoria a la United Fruit Company 
{la Mamita Yunai denunciada en 1941 

digencia No obstante, en América ta 
nuestra tos colonizadores recogieron 
oro en abundancia, descubrieron et 
caucho, et tabaco y el chocolate, de 
aquí llevaron la papa o patata Varias 
metrópolis disfrutaron copiosamente 
de esos trasiegos 

Cabe señalar que si bien Norteamé- 
rica ya ha sido holgadamente descu- 
bierta por los europeos en general, y 
por tos españoles en particular, la 
América de abajo, esa que el arro- 
gante nomenclátor del Norte suele de- 
finir como el subcontinente, está en 
gran parte por descubrir 

con la palabra descubrimiento, ya que 
en realidad América fue descubierta 
(mucho antes de ser así nombrada) 
por sus primitivos pobladores, y en 
todo caso fueron los aborígenes quie- 
nes descubrieron a tos Conquistado· 
res, y por cierto no debe haber sido 
un descubrimiento demasiado agrada- 
ble El actual Rey de España usa, con 
más sensatez, ta denominación En- 
cuentro de dos Culturas, pero habría 
que agregar, como bien ha señalado 
el escritor guatemalteco Luis Cardoza 
y Aragón, que más que un Encuentro 
aquello fue un encontronazo 

Fue necesario que transcurrieran 45 
años tras el llamado descubrimiento, 
para que la cultura invasora recono- 
ciera que los indios eran personas, po- 
seedoras de alma y de razón, pero 
mientras tanto hizo lo posible y lo lrn- 
posible para destruir la formidable cul- 
tura que incluía aspectos muchas ve· 
ces más progresistas y más humanos 
que la de sus depredadores 

Después de todo, el legado verda- 
deramente extraordinario que nos dejó 
la aventura de Colón, es la hermosa y 
riquísima lengua que hoy, gracias tam- 
bién al aporte de la América hispánica, 
es hablada por más de trescientos mi- 
llones de habitantes de la tierra 

No obstante, tengo la impresión de 
que quienes hoy dirigen y organizan 
la gran parafernalia de 1992 se preo- 
cupan mucho de ta América que recla- 
man haber descubierto y muy poco de 
la América que aún queda por descu- 
brir Si de algo puede servir la conme- 
moración del 92, es para establecer 
una verdadera y saludable relación en- 
tre los pueblos de España y los de sus 
excolonias 

En verdad fue todo un agüero que 
el mismísimo Colón, al describir su prl- 
mer encuentro con los arruacos (indí- 
genas de Guanahaní, la isla por él des- 
cubierta el 12 de octubre de 1492), 
anotara en su diario "mas me pareció 
que era gente muy pobre de todo" 
Casi cinco siglos después, la mayor 
parte de los habitantes del continente 
entonces descubierto sigue en esa in- 
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cír, por el contrario, que mucho de 
nuestro tercermundismo es de cuño 
orimermundiste 

Soportamos diversas modalidades y 
refritos del fascismo, es cierto, pero no 
tenemos el mérito de haber inventado 
esa doctrina autoritaria y ahí están 
Mussolini, Hitler y otros nombres fun- 
dacionales La tortura es, sin duda, 
una presencia infamante en muchos 
países, pero a esta altura América La- 
tina ha perdido la ocasión de patentar- 
la, los reclamos serían abundantes, 
desde la veterana inquisición, sobria- 

. mente borrada de la memoria eclesiás- 
tica, hasta los campos de exterminio 
de Auschwitz y Buchénwald, sólo su- 
perados por el gran horno crematorio 
de Hiroshima, democráticamente en- 
cendido por Harry S Trurnan, nada ter- 
cermundista él La América Latina está 
plagada de dictadores, pero ninguno 
de ellos (ni siquiera el inamovible 
Stroessner) llegó a una antigüedad en 
el poder comparable a la del general 
Franco 

Por otra parte, si buena parte de 
nuestro tercermundismo es de signo 
primermundista, no es menos cierto 
que una importante cuota de nuestro 
subdesarrollo es consecuencia del de- 
sarrollo ajeno El envidiable nivel de 
vida alcanzado en un pasado cercano 
por los Estados Unidos y algunos paí- 
ses europeos de mayor desarrollo, se 
debe probablemente a la planificada 
expoliación, pasada o presente, de 
otras regiones que hoy pertenecen al 
llamado Tercer Mundo En los países 
del Norte, la cota de desarrollo, a nivel 
interno, suele corresponderse con su 
acción subdesarrollante a nivel exte- 
rior Y aunque no sean partícipes de 
la culpa ni responsables del saqueo, 
también las clases trabajadoras de los 
países desarrollados son beneficiarias 
indirectas de la depredación que su- 
fren los países pobres Quienquiera 
que se plantee con sinceridad la reali- 
dad económica del Tercer Mundo 
debe admitir que los altos salarios de, 
por ejemplo, Estados Unidos, existen 
en función de los bajos salarios de 
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Hoy día, cuando se quiere descalifi- 
car a alguien, se ha puesto de moda 
en la Prensa española el calificativo 
dé tercermundista Decir de un intelec- 
tual o de un partido político, que es 
tercermundista, es compendiar en una 
sola palabra todo un cortejo de descré- 
ditos es decirle que es ineficaz, desor- 
denado, caótico, perezoso, etc Sí el 
calificativo es adjudicado a un hecho 
político o a un gobierno, querrá signi- 
ficar que es despótico, arbitrario, re- 
presivo, de indiscriminada violencia, 
inclinado a la tortura 

Tanto y tan a menudo se golpea con 
el fácil adjetivo abarcador que los latí- 
noamericanos nos hemos visto obliga- 
dos a reexaminar nuestra identidad Y 
lo primero que admitimos es que mu- 
chas de las etiquetas que le cuelgan 
a esta región enorme corresponden 
efectivamente a la realidad, y no esta- 
ría mal que pagáramos a escote nues- 
tros yerros y deslices Sin embargo, 
no estoy convencido de que el Tercer 
Mundo sea inexorablemente el inven- 
tor de tales achaques Habría que de- 

En Estados Unidos sí la conocen, 
pero el inconveniente es que no les 
gusta Oigamos que es un desamor 
correspondido Por otra parte, uno 
tiene la impresión de que en Europa 
(incluida España)se conforman con la 
versión norteamericana De ahí que 
cuando escuchamos o leemos lo que 
se dice de bueno, y sobre todo de 
malo, acerca de nuestros hábitos, 
nuestras tradiciones, nuestras luchas, 
tenemos la impresión de que se refie- 
ren a otro continente, a otra realidad 
Tenemos virtudes, pero generalmente 
son otras, tenemos defectos, pero 
también son otros Somos tercermun- 
distas, pero no lo consideramos una 
tara congénita, ni mucho menos una 
vergüenza, sino más bien una conse- 
cuencia de cómo nos ha tratado el Pri- 
mer Mundo 

en ta América nuestra hay también una 
disponibilidad de inteligencia, de te- 
són, de trabajo, de solidaridad, de ima- 
ginación, que todavía está por descu- 
brir, al menos en Europa 



La Universidad 

Latina, como gustéis) puede encontrar 
la mejor comprensión 

Creo sin embargo que España no 
estará en condíoíones de valorar Y 
apreciar la vida, el ánimo y las circuns- 
tancias de sus excolonias mientras sus 
intereses (económicos, militares, etc) 
pronorteamericanos tengan más peso 
que su solidaridad efectiva con la Amé- 
rica Hispánica Existe en este rubro un 
desencuentro básico es muy difícil, 
casi imposible, coordinar y llevar a 
cabo una verdadera cooperación con 
las sardinas a partir de una amistad 
entrañable con el tiburón En tanto esta 
situación se mantenga (y no hay indi- 
cios de que vaya a cambiar a corto o 
a mediano plazo) la fraternidad tan 
mentada en los discursos celebrato- 
rios sólo será una figura retórica. 

Del resto de Europa no esperamos 
mucho, de España, era lógico esperar- 
lo Ojalá que algún día zarpe una Pinta 
11, y cuando algún marinero (o piloto o 
cosmonauta, da lo mismo) descubra, 
por fin, una América inédita pero real, 
dé el aviso con salvas 

España si algún cronista 
te acusa de maniquea 
torpe inculta pobre y fea 
y al término de esa lista 
te llama tercermundista 
no digas un no rotundo 
el riesgo no es tan profundo 
y estás en buena compaña 
seas bienvenida España 
al ardiente Tercer Mundo 

El mundo no comenzó en 1492 ni 
acabará en 1992 Ojalá que 1993, año 
del que nadie parece preocuparse, sea 
propicio para el comienzo de una vin- 
culación fraternal, o sea sin paternalis- 
mos: con hechos reales y no simple- 
mente con oratoria, con mutua solida- 
ridad, para la que tenemos buenas ra- 
zones aquí y allá, y no con las etique- 
tas menospreciativas de tercermun 
distas y de sudacas Por fortuna, hay 
en España mucha gente que tiene so- 
bre este problema una visión más ge- 
nerosa y más realista, y es precisa- 
rnente en ella que la compleja realidad 
de fa América Hispánica (o Ibérica o 

Técnica: Aguada 
Tema: Las Mujeres y sus banderas 
Autor: Álvaro Sermeño 
Dimensión: 57 x 67 cms. 

Todavía en 1962, el impagable por- 
tugués Arnaldo Cortesao denunciaba 
la importancia que se daba en las de- 
liberaciones de fas Naciones Unidas a 
los veintinueve votos africanos que 
"representan 245 millones de habitan- 
tes, bárbaros en su mayorfa". En con- 
secuencia, cuando a un español le co- 
locan la peyorativa etiqueta de tercer- 
mundista, conviene que recuerde que, 
entre otras cosas, le están diciendo 
bárbaro: pero también que ser bárbaro 
no es, después de todo, tan abomina- 
ble, sobre todo si se recuerda que la 
picana y la silla eléctricas, el napalm 
y la bomba de neutrones, son mues- 
tras distinguidas de la civilización Pre- 
cisamente, sobre ese manejo agra- 
viante (particularmente, en el perio- 
dismo español) del adjetivo tercermun- 
dista, escribí no hace mucho esta dé- 
cima 

América Latina O sea, que el célebre 
modelito del welfare state, es decir, la 
sociedad del bienestar, existe gracias 
al malestar de las grandes masas lati- 
noamericanas 
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prácticamente reproduce el acápite 
segundo del Pacto lnternaéfonal de 
Derechos Civiles y Políticos, sin otra 
modificación que la de hablar conjun- 
tamente de "Derecho a la libertad de 
pensamiento y de expresión" A su 
vez, el Artículo 1 O de la Convención 
Europea de Derechos Humanos. del 
año 1950, consagra la libertad de ex- 
presión y señala que ésta comprende 
la libertad de opinión y la de recibir o 
de comunicar informaciones o ideas, 
sin injerencias de las autoridades pú- 
blicas y sin consideración de fronteras 

La lectura de esas disposiciones nos 
muestra el uso dudoso, ambiguo y 
hasta "desinformativo" que se hace de 
nociones como "libertad de pensa- 
miento", "libertad de opinión", libertad 
de prensa" y "libertad de información" 

Por su parte, los dos primeros inci- 
sos del Artículo 19 del pacto interna- 
cional de derechos civiles y políticos, 
del año 1966, señalan claramente 
1 Nadie podrá ser molestado a causa 

de sus opiniones 
2 Toda persona tiene derecho a la 

libertad de expresión 
Se entiende, que ese derecho com- 

prende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda 
índole, sin consideración de fronteras 
ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, incluso utili· 
zando otro procedimiento de libre e- 
lección 

Asimismo, el acápite primero del Ar- 
tículo 13 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, del año 1969, 

Luis Galcl•mez. perlodlltll salvadoreño, herido gravemente por soldados de la Fuerza 
Aérea, el t 9 de marzo de 1989. 

El artículo 18 de la Declaración Uni· 
versal de los Derechos Humanos, que 
data desde 1948, reconoce la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de 
religión El articulo 19 dice TODO IN- 
DIVIDUO TIENE DERECHO A LA LI- 
BERTAD DE OPINIÓN Y DE EXPRE- 
SIÓN, ESTE DERECHO INCLUYE EL 
DE NO SER MOLESTADO A CAUSA 
DE SUS OPINIONES, EL DE INVES· 
TIGAR Y RECIBIR INFORMACIONES 
Y OPINIONES Y EL DE DIFUNDIR· 
LAS, SIN LIMITACIONES DE FRON- 
TERAS, POR CUALQUIER MEDIO 
DE EXPRESIÓN 

EL ORIGEN DE LA LIBERTAD DE PRENSA 

L a libertad de prensa es uno de los 
ideales que toda democracia real 

espera alcanzar Sin embargo, es tam- 
bién uno de los conceptos más contro- 
vertidos dentro del quehacer político, 
económico y social de un país, ya que 
todos los gobiernos y grupos de pre- 
sión, de cualquier ideología, dicen que 
es uno de los pilares en tos que des- 
cansa su sistema económico y polí- 
tico 

Este fenómeno tiene carácter mun- 
dial y es por ello que, ·desde hace mu- 
chos años, en diferentes foros interna- 
cionales y nacionales, se está anali- 
zando este problema y, pese a que al 
menos se ha logrado limitar en parte 
el concepto, lo cierto es que, al mo- 
mento de aplicarlo en I~ práctica, es 
cuando realmente, surgen las diferen- 
cias de criterio e interés 

POR JULIO CéSAR GRANDE 

Prof. de Educación Básica, 
Trabajador Soclal y Periodista 

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
Y EL MITO DE LA LIBERTAD DE PRENSA 
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Jurídicamente la misma Constitu- 
ción del país, de hecho ya está limi- 
tando el ejercicio de la libertad de pren- 
sa, pero en todo caso, solamente si se 
respeta el derecho a dar y a recibir 
información, pero que sea veraz, se 
asegura la libre expresión de las ideas, 
lo que se convierte en el pilar funda- 
mental para ejercitar una verdadera li- 
bertad de prensa, real y no sólo formal 

Teoricamente, toda información 
debe ser veraz, objetiva, completa e 
imparcial y debe estar siempre a dispo- 
sición de todos, ya que nuestra Cons- 
titución nos reconoce ese derecho Se- 
gún ello, cada quien debe de elegir el 
medio que le ofrezcan las noticias y 
opiniones con mayor seguridad profe- 
sional De esa manera, desaparece- 
rían los medios que frecuentemente 
brindan información tendenciosa, fa- 
laz, incompleta, porque siempre ten- 
drían un bajo "rating" en los estudios 
de investigación 

Sin embargo, los hechos demues- 
tran hasta la saciedad, que tan román- 
tica suposición es falsa, porque en la 
realidad, quienes tienen más audien- 
cia en el auditorium nacional, no son 
aquellos que se distinguen por su ob- 
jetividad o por la neutralidad de sus 
propósitos informativos 

En nuestro país, hay varias razones 
que explican el porqué ocurre esto, in- 
dependientemente de las lucubracio- 
nes que puedan intentar hacerse Una 
de ellas y la más decisiva, es el número 
reducido de empresarios que contro- 

Por ello, la Constitución de El Salva- 
dor, en su Artículo 6, señala que toda 
persona puede expresar y difundir sus 
pensamientos, siempre que no sub- 
vierta el orden público, no lesione la 
moral, el honor ni la vida privada de 
los demás En este mismo artículo, se 
garantiza la protección de los instru- 
mentos técnicos que se destinan para 
la difusión del pensamiento, lo cual 
debe entenderse, aunque no se dice 
expresamente, como la igualdad de 
derechos para hacer uso de los me- 
dios de comunicación de masas 

El interés de cada ciudadano con- 
siste en la posibilidad de obtener una 
información veraz, que le dé conoci- 
mientos inmediatos y completos de to- 
dos los hechos que le interesan saber 
y que se le entregue esa comunicación 
en forma "imparcial", sin tratar de influir 
en su ánimo o en sus juicios a través 
del suministro de noticias. 

OBSTÁCULOS QUE SE OPONEN 
A LA LIBERTAD DE PRENSA 

cine Al menos, teóricamente, esto ya 
es aceptado en casi todos los países 
del mundo, pero insistimos, es en la 
práctica diaria donde se observa que 
no es así, por una u otra razón 

En este mismo orden podríamos se- 
ñalar, en términos generales, que la 
libertad de pensamiento explica las li- 
bertades de opinión y que éstas, a su 
vez, fundamentan la libertad de pren- 
sa Vienen pues a constituirse en una 
concreción de la libertad de pensa- 
miento, dentro de la gradación que 
ellas significan, en cuanto a la forma 
de exteriorizar los pensamientos 

Sin duda, existen estrechas relacio- 
nes entre el derecho a la libre expre- 
sión de las ideas y la libertad de pren- 
sa Es más, es fácil enredarse en este 
juego de conceptos teóricos, pero 
siendo objetivos, nada ni nadie puede 
autorizar y sostener que actualmente 
la libertad de prensa forma parte del 
primero o que le pertenezca como un 
mero apéndice Incluso podría ser al 
revés, dependiendo ello de cuáles 
sean los intereses de clase o grupo 
que se defiendan 

Por otro lado, la libertad de prensa, 
en virtud del enorme desarrollo tecno- 
lógico y crecimiento de las empresas 
periodísticas, ha adquirido actual- 
mente un relieve y un carácter autóno- 
mo, que la sacan de su antigua fun- 
ción, convirtiéndose en un auténtico 
poder y un verdadero derecho social, 
pues interesa y compromete a la socie- 
dad toda y no sólo a los periodistas 
como profesionales o a los editores 
como empresarios 

Por otra parte, de los textos referidos 
anteriormente, se desprende con me- 
ridiana claridad, que el derecho de re- 
cibir y de dar información aparece en 
ellos, carente de toda autonomf a y 
como parte o aspecto de la libertad de 
prensa En efecto, ese derecho inalie- 
nable, al menos en teoría, figura como 
algo incluido o incorporado a la libertad 
de expresión 

Lo anterior, tiene su explicación his- 
tórica, pues mientras la comunicación 
interpersonal fue la única forma de co- 
municación humana, el derecho a la 
libertad de opinión era el único dere- 
cho a la comunicación Más adelante, 
con la invención de la imprenta, se 
añadió el derecho de expresión, y más 
tarde aún, en la medida que se desa- 
rrollaron los modernos medios de co- 
municación de masas, el derecho de 
buscar, recibir e impartir comunicacio- 
nes, mensajes o simplemente "noticias 
frías", se constituyó en la gran preocu- 
pación de todos los gobiernos de una 
u otra ideología 

Desde este punto de vista, el orden 
de los derechos específicos, relativos a 
la necesidad humana de dar y recibir 
información, enumerados en el Artículo 
19, traza una progresión histórica OPI- 
NIÓN • EXPRESIÓN • 
INFORMACIÓN 

Hoy en día, el derecho de informa- 
ción tecnológica o de masas, supone 
una completa libertad de expresión en 
todos sus aspectos técnicos y profe- 
sionales, ya sea éste en el periodismo 
escrito, radial, televisivo o a través del 

Estas definiciones se entrecruzan en 
las diversas declaraciones y conven- 
ciones, dando la impresión de que, en 
la práctica del periodismo, en todos 
sus géneros, no existe todavía una de- 
finición precisa, libre de intereses de 
grupos o clases sociales sobre estos 
conceptos, que demás está decir, se 
encuentran saturados de intereses 
ideológicos y económicos por parte de 
quienes supuestamente deberían con- 
cretizar dicha práctica, es decir, los pe- 
riodistas y las empresas editoras 
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En lugar de que la información esté 
dirigida a nutrir intelectual, cultural y 
moralmente a los hombres; se busca 
lo que reclaman las pasiones morbo- 
sas e intereses económicos de algu- 
nos Esa es la razón del continuado 
uso de "bombones", que algunos tra- 
tan de justificar como arte, en determi- 
nados periódicos nacionales y los su- 
puestos consejos femeninos a las mu· 
jeres que sufren problemas emociona- 
les o de salud, las que quieren mejorar 
su situación económica recurriendo a 
los horóscopos o incitando a los at,cio~ 
nadas al fútbol para que apoyen un 
deporte que, a través de la selección 
nacional, está demostrando la incapa- 
cidad estructural del sistema para pro- 
ducir deportistas competitivos a nivel 
internacional 

Entonces, sobre esta base, con una 
información destinada a halagar la de- 

CIA QUE UN PERRO MUERDA A UN 
HOMBRE, PERO QUE UN HOMBRE 
MUERDA A ÜN PERRO ESO SÍ 
ES UNA <3RAN NOTICIA" 

Entonces, la noticia ha quedado ma- 
leada por el efecto dístorslonador del 
espíritu con que las notas son selec- 
cionadas y presentadas por el deseo 
de obtener un buen mercado para 
ellas Es más fácil vender la noticia- 
mercancía y adelantarse a la compe- 
tencia, si ésta tiene un contenido "nue- 
vo" y distinto, o mejor aún, insólito, ma- 
cabro, erótico, sensacional, etc. Lo an- 
terior explica la conocida máxima del 
moderno periodismo "NO ES NOTI- 

izquierda armada ante tal o cual suce- 
so, con el fin de ganár prestigio y que 
sus posteriores noticias tengan acep- 
tación ante el pueblo, 

Convertidas las noticias en una mer- 
cancía, las empresas periodísticas ex- 
ponen a su vez la apreciación de los 
acontecimientos. Con ello, pierden la 
capacidad de reflejar; de manera obje- 
tiva, la realidad nacional en sus dimen- 
siones históricas, políticas y culturales 
que proporcionan a los hechos que 
son verdadera noticia, su real sigr')1fica- 
do · 

lan las empresas periodísticas, lo cual 
los convierte en verdaderos monopo- 
lios nacionales, con un poder ilimitado, 
al grado que ni impuesto pagan, en 
virtud de las disposiciones de la ana- 
crónica Ley de Imprenta, que data 
desde el año de 1950, en sus artículos 
medulares 

Por otro lado, el carácter que asu- 
men las empresas periodísticas nacio- 
nales, su vinculación con las clases 
dominantes y su estructura misma, 
como empresas privadas comerciales, 
sus afanes de expansión el natural de- 
seo de optimizar sus ganancias, con- 
ducen a transformar la información 
que brindan, en una "mercancía" y a 
concebir su función como la de "ven- 
der" sus productos ideológico -íntor- 
mativos mejor que las empresas riva- 
les. En este caso, la lógica del mer- 
cado se transforma en una determi- 
nante fundamental de su actuación y 
esa es la razón del porqué incluso, en 
estos momentos; algunas empresas 
televisivas y radiales principalmente, 
recurren a las versiones que brinda la 

Ejercer el periodismo, es una misión peligrosa en El Salvador 
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Así pues, la libertad de prensa sigue 
siendo restringida, la misión de los pe- 
riodistas es peligrosa en extremo, pero 
a nivel de las empresas fuertes es un 
gran negocio, y ello niega la libertad 
de expresión, a la cual tenemos dere- 
cho, pero que la misma libertad de 
prensa nos veda a plenitud en virtud 
de los intereses particulares, de grupo 
o clase social. 

tes y espacios que ofrece el estado y 
las mismas empresas, fuera de la ne- 
cesidad personal de callar ciertos su- 
cesos por conveniencia de conservar 
el trabajo, proteger su vida de los ata- 
ques de los "escuadrones de la muer- 
te" o morir en un ''fuego cruzado", por 
no tomar las precauciones necesarias, 
tal como se dice siempre en estos ca- 
sos y como lo han sufrido 14 colegas, 
en lo que va del conflicto armado 
desde 1980 hasta el presente, a los 
cuales hay que agregar que hasta el 
momento dos periodistas extranjeros 
se encuentran desaparecidos y otros 
más han resultado con heridas graves 

Lo anterior no se puede negar, pero 
también no podemos negar que tarde 
o temprano los espacios se van a ce- 
rrar para toda una nueva generación 
de periodistas jóvenes del país, en la 
medida que éstos sobrepasen los lími- 

el estado para que éste no los "boico- 
tee" con la propaganda oficial, etc 

Entonces, al menos en estos mo- 
mentos, las limitaciones que sufre la 
libertad de prensa no vienen dadas en 
forma jurídica por parte del gobierno, 
sino por parte de las mismas empresas 
periodísticas, quienes por convenien- 
cia económica restringen las informa- 
ciones, las callan o más frecuentemen- 
te, las deforman En el caso de los 
periodistas, se puede afirmar que al 
menos existe un fuerte grado de profe- 
sionalismo y ética, con respecto a se- 
ñalar siempre los hechos en forma ob- 
jetiva Claro está que hay "periodistas" 
que desdicen de la profesión, al conti- 
nuar recibiendo "mentas", pero poco a 
poco, están siendo aislados y recono- 
cidos 

bilidad de las masas, se multiplican en 
éstas los estereotipos, las consignas 
y desde luego los prejuicios, cuando 
no las conductas criminales En este 
sentido, es obvio que no puede ha- 
blarse de una verdadera libertad de 
prensa, porque no se puede confundir 
dicho término, con la desenfrenada li- 
bertad de vender noticias, ya que sólo 
podemos hablar de una real libertad 
de prensa si ésta cumple la función 
social, para la cual supuestamente 
debe recibir la protección del estado y 
el reconocimiento del pueblo 

Si nos atenemos pues a lo anterior, 
to cual es fácil demostrar en nuestro 
país, comprobaremos que la prensa 
en general y desde luego los periodis- 
tas y editores en particular, tienen 
grandes limitaciones prácticas que no 
les permiten desarrollar su función de 
cara a una verdadera función social 
Esas limitaciones las impone el merca- 
do, la necesidad de vender publicidad, 
de producir su "mercancía-noticia" al 
menor costo, así como el imperativo 
lógico de no entrar en fricciones con 
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desarrollo relativo, debido a la in- 
viabilidad de los "modelos econó- 
micos" aplicados La situación se 
torna más compleja ya que el con- 

micos propuestos, ha sido interpre- 
tada como una amenaza para la 
estabilidad democrática continen- 
tal 

POR CARLOS OLIVA 

Tomado de OCLAE. 

~ La compleja situación económica 
que presenta la comunidad latinoa- 
mericana, encabezada por aque- 
llos países con un mayor nivel de 

U no de los temas más polémicos, 
desde todo punto de vista, en las 

relaciones entre Estados Unidos y los 
países de América Latina es el referido 
a la democracia, no sólo por las múlti- 
ples interpretaciones de que ha sido 
objeto, sino por los límites impuestos 
tanto a la forma como a su contenido 
Si se fuera a establecer un momento 
histórico que marcara una pauta en 
torno a tan viejo debate, este sería in- 
cuestionablemente el triunfo de la Re- 
volución Cubana en enero de 1959 
En 1o que respecta a la democracia, 
la profunda transformación que sufre 
la sociedad cubana marca una ruptura 
con el patrón de democracia tradicio- 
nal -léase burgués representativo-- 
del cual Estados Unidos es no sólo su 
principal exponente, sino el velador de 
su funcionalidad en el hemisferio 

El interés por adentrarnos en el tema 
parte de la percepción de ciertos cam- 
bios en el contexto actual, que expre- 
san una ruptura de la configuración tra- 
dicional :del espectro político latinoa- 
mericano El problema parte del grado 
de agotamiento que se observa en el 
conjunto de sistemas de gobierno lati- 
noamericanos, que oscilan entre los 
más cercanos al sistema bipartidista 
norteamericano y aquellos que anulan 
todas las garantías asumiendo el po- 
der a través de un golpe militar Las 
razones que nos llevan a dicha afirma- 
ción son las siguientes 

- Los efectos altamente nocivos de 
la acción del sector militar utilizado 
indiscriminadamente como ele- 
mento de respuesta a toda alterna- 
tiva política, que independiente- 
mente del grado de participación 
popular y los cambios socioeconó- 

DICTADURAS MILITARES Y DEMOCRACIA 

, 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: 
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Gral Augusto Plnochet, el dictador que pretendió detener el avance del pueblo chileno hacia la democracia. 

La expresión de tales cambios está 
en la conformación de una nueva oli- 
garquía sustituta de \a tradicional, inte- 
grada por la suma de sectores de la 
burguesía -industrial, comercial, fi- 
nanciera, agraria- condicionada por 
su estrecha vinculación con los mono- 
polios extranjeros Sobre estas bases 
se asentó un sistema de dominación 
y una estrategia de desarrollo que en 
el plano económico se manifestó a tra- 
vés de la corriente "neolíberal", de re- 
sultados catastróficos para las econo- 
mías latinoamericanas 

Uno de los componentes clave den- 
tro del "modelo neoliberal" es el sector 
militar, que puede ser aceptado tanto 
como un factor intrínseco o adicionado 
al modelo, teniendo en cuenta la co- 

tual que transita el capitalismo mono- 
polista contemporáneo 

Pasemos a continuación a analizar 
algunas consideraciones en torno a los 
actuales problemas democráticos es- 
tablecidos en Argentina, Uruguay y 
Brasil, sobre la base de esclarecer ras- 
gos comunes a los mismos, buscando 
definir una tendencia tanto en cuanto 
a proyección, como a su contenido y 
limitaciones Para ello se hace necesa- 
rio, previamente, precisar ciertos cam- 
bios observados en la estructura cla- 
sista latinoamericana y en particular a 
lo interno de la clase dominante, en 
correspondencia con el momento ac- 

LOS ACTUALES PROCESOS 
DEMOCRÁTICOS EN EL "CONO SUR", 
SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

ción del sentimiento antinorteame- 
ricano, debido a la reiteración de 
"fórmulas de fuerza" para dar solu- 
ción a los problemas nacionales 

texto económico internacional es 
igualmente difícil, evidenciándose 
resultados aún más desfavorables 
para los países subdesarrollados 
en sus relaciones económicas con 
las principales potencias capitalis- 
tas, a lo que se une el gravísimo 
problema de la deuda externa que 
afecta a la comunidad "tercermun- 
dista" 
El estado actual en que se encuen- 
tran las relaciones Estados Uni- 
dos-América Latina revela proble- 
mas tales como la crisis del lla- 
mado sistema interamerlcano, di- 
señado por Estados Unidos, el tra- 
tamiento inadecuado de los proble- 
mas socioeconómicos de la región 
por parte de los gobiernos nortea- 
mericanos -lo que no excluye la 
presencia de matices, pero que im- 
plicaron cambios-, y la revitaliza- 
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Para comprender mejor la razón de 
ser de las diferencias enunciadas en- 
tremos a analizar la tendencia dentro 
del sector militar que por su orientación 
se presentaba menos motivado por 
una apertura democrática, siendo la 
más cercana a Estados Unidos 

democráticos actuales, nuestro análi- 
sis tratará de explotar dos diferencias 
sustanciales que se aprecian La pri- 
mera es el grado de agotamiento en 
que se encuentra el sector militar, en 
el caso de que "sea necesario" hacer 
regresar estos procesos democráticos 
a.. su "nivel original", y la segunda, muy 
vinculada a la anterior, es el notable 
deterioro de las relaciones de Estados 
Unidos con América Latina y las impli- 
caciones que en cuanto a su capaci- 
dad de respuesta se tenga en las con- 
diciones actuales 
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2 Garantías para evitar una radicali- 
zación progresiva Se trata de iden- 
tificar partidos y movimientos con 
una clara definición anticomunista 
q_u~ impida que avancen hacia po~ 
sicrones socialistas y de izquierda 

3 La preservación de las fuerzas ar- 
madas como un poder controlador 
y regulador de la transición Esto 
se traduce tanto en la preocupación 
por garantizar una cierta estabili- 
dad entre los mandos superiores o 
medios del ejército y las demás ra- 
mas de las Fuerzas Armadas 
como en la búsqueda de cierto~ 
mecanismos institucionales que fa- 
vorezcan un rol de fiscalización po- 
lítica por parte de los militares. 

Independientemente de las similitu- 
des que en lo tocante a su contenido 
puedan establecerse con los procesos 

yuntura histórico-concreta y la diná- 
mica nacional de un país dado Con 
el ascenso al poder de la Administra- 
ción Reagan, las dictaduras militares 
son reivindicadas legitimándose su 
presencia dentro de una proyección 
hacia el área Con tal decisión se pre- 
tendió subsanar la "inadecuada" polí- 
tica asumida por el Presidente Carter 
al respecto 

En la dinámica de la sociedad lati- 
noamericana actual, el sector militar 
ha jugado un papel determinante den- 
tro de la vida política nacional Dos 
tendencias fundamentales se desta- 
can dentro de los militares · aquellos 
que defienden determinados intereses 
nacionales, llegando a confrontar con 
el capital foráneo -fo que es decir nor- 
teamericano-; y los más apegados a 
la línea tradicional anticomunista con 
el sustento doctrinal estadounidense 
cuya respuesta a la acción de los rno- 
vimientos revolucionarios se ha mo- 
vido hacia una fascistización de la so- 
ciedad, con un grado de violencia y 
represión, repudiado por amplios sec- 
tores de la opinión pública mundial y 
de los propios Estados Unidos 

A partir de fa posición que asume el 
sector militar frente a los nuevos pro- 
cesos democráticos, se puede preci- 
sar el grado permisible de democracia 
que asumen Una definición aproxi- 
mada puede encontrarse en fa biblio- 
grafía norteamericana coh lo que se 
ha dado en llamar democracia restrin- 
gida, que se identifica con el término 
democracia viable, con el cual se de- 
nomina a los actuales procesos lati- 
noamericanos. Entre las característi- 
cas principales de estos procesos de- 
mocráticos viables están 
1 Asegurar una dirección política civil 

y estable a los gobiernos resultan- 
tes Estados Unidos abandonará 
sus preferencias por determinadas 
personalidades, buscando que el 
poder quede en manos de fuerzas 
políticas con apoyo social y presen- 
cia en los sectores más dinámicos 
-movimiento obrero, los jóvenes, 
el campesinado etc 
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Un elemento que ayuda a la concer- 
tación política de fuerzas es el senti- 
miento "anti norteamericano", revitali- 
zado con el trascendente aconteci- 
miento de las Malvinas La posición 
asumida por Estados Unidos al apoyar 
abiertamente a Gran Bretaña estimuló 
este sentimiento, contribuyendo, a la 
vez, a reforzar el espíritu latinoameri- 
cano, que son las principales líneas 
que se observan en lo que pudiéramos 
catalogar de pensamiento político que 
sustenta los procesos democráticos 
actuales Aún y cuando sería ingenuo 
desconocer el pragmatismo político, 
como prisma a través del cual se refle- 
jan tales ideas, justo es entender -te- 
niendo en cuenta las limitaciones ex- 
puestas- que los nuevos gobiernos 
democráticos tienen necesariamente 
que aceptar la realidad que encuen- 
tran, en tanto no alcancen el grado de 
consolidación suficiente como para 
proponerse nuevas metas • 

desmembramiento de las fuerzas de 
izquierda, son elementos que no ayu- 
dan a la conformación de un fuerte mo- 
vimiento revolucionario A está se 
suma "el temor ciudadano" a los milita- 
res, elemento psicológico que contri- 
buye al rechazo de toda fórmula de 
respuesta violenta y por ende le resta 
base social a las fuerzas revoluciona- 
rias Todo ello sin analizar el grado de 
profesionalismo alcanzado por los 
aparatos represivos, con la experien- 
cia adquirida durante los años de dic- 
tadura 

Tomando como válidos tales razo- 
namientos, el plano político se rea- 
firma como medio de canalizar las in- 
quietudes sociales, máxime si tene- 
mos en cuenta que la primera mitad 
de los años 80, marcó un fortaleci- 
miento de los partidos políticos en es- 
tos países que adaptaron a sus intere- 
ses -con evidente pragmatismo-- 
muchas de las ideas de los sectores 
menos radicales de la izquierda, lo que 
contribuyó obviamente a su debilita- 
miento 

la "espada de Damocles" que 
pueden caer en cualquier momento 

Es imprescindible avanzar algunas 
ideas en torno a esta última aprecia- 
ción Al margen de las circunstancias 
que llevan a tal decisión, debe tenerse 
en cuenta que el proceso de apertura 
política, entendido como la supresión 
de las restricciones a las actividades 
políticas en el país impuestas por un 
régimen autoritario, es decidido y asu- 
mido por los mandos militares 

Un segundo problema se deriva de 
las "reglas del juego" que acepten los 
militares para reabrir el país a la demo- 
cracia Aquí se contemplarían los "es- 
pacios permisibles" para todas aque- 
llas clases y grupos sociales más afec- 
tados por la acción de estos "gobiernos 
de facto", contentivos de todas aque- 
llás reivindicaciones sociales que los 
ubican, no sólo dentro del amplio es- 
pectro de la izquierda latinoamericana 
sino inclusive dentro de sectores de 
derecha, afectados económicamente 
Para explicarse la aceptación por los 
militares del otorgamiento de garan- 
tías políticas a estas fuerzas, algunos 
autores lo hacen mediante el criterio 
de que la lucha que desarrollen se mo- 
verá en el plano político y dentro de 
los márgenes que el proceso democrá- 
tico permita, debido a que la lucha ar- 
mada implicaría un retroceso social 
que podría conllevar al retorno de los 
militares al poder 

Obviamente a un proceso democrá- 
tico "impulsado desde arriba" y some- 
tido a la vigilancia constante de los mi- 
litares, no se le va a conceder el esta- 
llido de movimiento armado alguno sin 
ser reprimido Pero deben ser recono- 
cidos una serie de factores que expli- 
can la no adopción de dicha alternati- 
va En primer lugar, en sociedades 
como las estudiadas que "resurgen a 
la vida" luego de un período tan oscu- 
ro, las expectativas abiertas con estos 
procesos democráticos no son pocas 
No es un secreto, por otra parte, que 
la represión de los militares unida al 

Finalmente, la fragilidad que exhi- 
ben los actuales procesos demo- 
cráticos y el nivel de autoridad y 
decisión en que quedan los man- 
dos militares, los mantienen como 

En los Estados Unidos se ha tra- 
tado de matizar la imagen de estos 
grupos militares, explotando el 
tema de la amenaza comunista 
Uno de los últimos intentos por le- 
gitimar la presencia de dictaduras 
militares, se encuentra en los argu- 
mentos de Jeanne Kirkpatrick 
acerca de ta existencia de lo que 
ella define como gobiernos totalita- 
rios-es decir, comuhistas al estilo 
de Cuba- y los autoritarios, que 
son aquellos que considera nece- 
sarios para alcanzar la democra- 
cia, a pesar de la represión, los de- 
saparecidos y la violación de los 
derechos humanos 

- Tal apreciación se refuerza al revi- 
sar los contenidos de una dictadura 
militar en cuanto al grado de excep- 
ción que impone a la sociedad y la 
reducción en el apoyo que dentro 
de los propios sectores se va pro- 
duciendo, como resultado de la re- 

• presión y las consecuencias socio- 
económicas de la política impuesta 
por el régimen 

- Su comportamiento con Estados 
Unidos lo lleva a "transnacíonall- 
zar" sus intereses clasistas, que- 
dando al margen del debate polí- 
tico interno 

- Son considerados una fuerza de 
represión popular muy identificable 
con Estados Unidos 

Ya se mencionó el rescate de los 
vínculos con estos militares que inició 
la Administración Reagan, aspecto so- 
bre el cual existían discrepancias en 
los sectores demócratas Una caracte- 
rización aproximada de estos grupos 
militares, debe partir de las siguientes 
valoraciones 
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insaciable búsqueda de las riquezas 
materiales personales por cualquier 
medio, a cualquier precio, bajo cual- 
quier circunstancia En fin, lo más cer- 
cano a un régimen social de explota- 
ción y lo más alejado a un mundo real 
humanista 

II Diariamente la prensa registra el 
uso creciente de drogas, así como los 
esfuerzos de la comunidad internacio- 
nal por reprimir la acción de los trafi- 
cantes Las informaciones más alar- 
mantes se refieren a la juventud, al 
terreno que ha ganado la drogadicción 
entre jóvenes y hasta en los niños 

Un informe del Instituto de Narcóti- 
cos de EE UU luego de una amplia 
investigación, dio a conocer que el 
53% de los norteamericanos entre 18 
y 25 años han fumado o fuman ma- 
rihuana y el 13% de 13 a 25 años con· 
sumen cocaína Un estudio realizado 
en 1985 señalaba que el 41 % de los 
estudiantes de secundaria consumían 
marihuana El referido estudio fue pu· 
blicado como informe por William Ben· 
net, Jefe del Departamento norteame- 
ricano de Educación 

En este narcotráfico no se excluye 
la utilización de niños, no sólo como 
instrumentos para el trasiego de ladro- 
ga, sino para experimentación 

Factores sociales como el desem- 
pleo, la promiscuidad, deplorables 
condiciones de las viviendas y otros 
de naturaleza parecida estimulan la 
utilización de mecanismos y acciones 
que conducen a la delincuencia juvenil 
en la que el tráfico de drogas juega 
cada vez un papel más activo De bus- 
cador de vida se convierte en traficante 
y consumidor Los barrios marginales 
de las principales ciudades estadouni- 
denses son centros habituales de este 

droga no sólo se explica por su efecto 
en el organismo, sino por el estudio 
de las relaciones sociales, las desigua- 
les condiciones de vida. el acceso a 
la educación, la cultura y la salud, la I Las drogas tienen un variado y útil 

• uso farmacológico cuya antiqüe- 
dad se remonta a siglqs antes de nues- 
tra era Múltiples testimonios de su uti- 
lización se registran en tabletas asl- 
rias Hipócrates y Galeno reportaron 
sus bondades 

En 1979 la revista El Correo de la 
UNESCO dedicó su número de julio a 
las plantas y las variadas prácticas en 
diferentes partes del mundo También 
se refirió al abuso de las drogas y sus 
consecuencias Miles de trabajos pe- 
riodísticos y otros medíos de comuni- 
cación científicos se han ocupado del 
tema, cuyo eje central tiene como pro· 
tagonísta los opiatos o derivados del 
opio tales como las heroínas. codel- 
nas, etc De tal forma que el uso primi- 
tivo de la adormidera, planta original 
de Asia Occidental, de cuyo fruto se 
extrae el opio como fármaco impor- 
tante aplicado en dosis determinadas 
en analgesias y somníferos, deviene 
con el abuso, en alucinógenos de im- 
previsibles consecuencias Y no se 
trata sólo del opio, como veremos más 
adelante, sino de otras plantas con 
propiedades similares que las iniciati- 
vas del hombre descubren en los pro- 
ductos maravillosos de la naturaleza. 
y que por mezquinos intereses trans- 
forma en productos para morir Así ha 
sucedido con esta hermosa planta de 
hojas dentadas que contiene abun- 
dantes alcaloides, especialmente sus 
flores blancas de donde se obtiene el 
opio 

El cómo y el por qué el hombre se 
convierte en un ser dependiente de la 

POR RAMÓN AJA 
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dos Unidos se encuentra a la cabeza 
Informes oficiales procedentes de las 
oficinas creadas para el estudio y com- 
bate a la drogadicción, ofrecen cifras 
alarmantes El propio director de la 
DROG ENFORCEMENT ADMINIS- 
TRA TION (DEA) admite que aumenta 
el uso de drogas. y que al terminar la 
década de los años 80, si continúa al 
mismo nivel de desarrollo, uno de cada 
tres norteamericanos será adicto a las 
drogas Actualmente treinta millones 
son consumidores de 150 toneladas 
de cocaína y 12 toneladas de heroína, 
sin cuantificar los derivados como el 
crack y otros 

El Presidente Ronald Reagan ha 
emprendido lo que denominó una lla- 
mada cruzada contra las drogas Se 
han destinado millones de dólares en 
la creación de oficinas, departamen- 
tos, equipos de detección y demás ele- 
mentos para contener el uso de los 
narcóticos A pesar de ello, aumenta 
er consumo por que el verdadero muro 
de contención está ausente en la so- 
ciedad norteamericana Veamos 

a) El país capitalista más desarro- 
llado fija sus valores esenciales en la 
ganancia y sus hombres se miden con 
el rasero de su cuenta bancaria En tal 
sentido, el negocio del tráfico de dro- 
gas ya no es sólo patrimonio de la ma- 
fia Los productores de marihuana han 
aumentado en tal magnitud que su va- 
lor alcanza los 26, 700 millones de dó- 
lares, superando con creces al maíz 
en más de 15,000 millones 

b) Los dirigentes políticos de ese es- 
tado y algunos ideólogos que lo secun- 
dan, aprovechándose de determina- 
das coyunturas tecnocientíficas han 
atribuido al pueblo norteamericano fa- 
cultades superiores a otros pueblos, 
acercándose a la teoría kantiana-goe- 
beliana de la raza superior o estado 
supremo El propio Presidente alienta; 
hasta con ejemplos, la superchería del 
superman Toda una gama de publica- 
ciones amarillas corean estas torpes 
características, que por suerte no al- 
canza a todo el pueblo norteamerica- 
no Es de suponer que al no estar pre- 

111 Aunque la utilización de las dro- 
gas como alucinógenos alcanza a to- 
dos los países del mundo es necesario 
indicar cuáles emprenden acciones 
exitosas que limitan su uso, y cuáles 
pierden la guerra. a pesar de pronun- 
ciamientos y acciones 

De los países consumidores. Esta- 

sencia de la LSD sintética y en apa- 
rente representación de un mundo in- 
telectual que dio en llamarse la "pop 
cultura" Posteriormente el ejercicio de 
síntesis químicas han lanzado al mer- 
cado productos cada vez más "aluci- 
nantes en una demencial carrera 

tráfico Es normal encontrar en Harlem 
ofertadores de marihuana o crack y a 
jóvenes que realizan actos que sólo 
se ejecutan bajo acción de las drogas 
Y aunque este es el medio donde los 
efectos son más trágicos, por las mise- 
rables condiciones de vida, la exten- 
sión del uso de estupefacientes al- 
canza todos los estratos de la socie- 
dad capitalista actual y en especial a 
la juventud Una época exponente de 
la explosión de la drogadicción se fija 
en los años de la década del 60, donde 
se unía la música exacerbante con la 
utilización de drogas, como las famo- 
sas fiestas de Woodstock con la pre- 
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Hojas de Marihuana, listas para ser consumidas generalmente en cigarrillos 

La elaboración actual de la cocaína 
lo convierte en una droga peligrosa 
con efectos euforizantes rápidos, exci- 
tantes, con la secuela de posterior an- 
siedad, angustia y tristeza Combate 
la sensación de fatiga y es altamente 
dependiente El drogadicto de cocaína 
puede fallecer en ausencia prolongada 
de la droga La cocaína se puede fu- 

más propagación y efectos dañinos 
El opio fue introducido a principios de 
siglo en Europa y llegó a convertirse 
en una moda siniestra en la que fue 
atrapado gran parte del mundo intelec- 
tual francés Recordemos, entre otros, 
al poeta Boudelaire y su famosa obra 
"Las flores del mal" 

2 Coca (Erythroxy/acias) El sumo 
de las flores de esta planta produce 
una forma primitiva de cocaína, utili- 
zada desde los incas, crea dependen- 
cia psíquica pero es de uso positivo 
para combatir las fatigas 

Los derivados de las plantas, como 
vimos con la adormidera (opio) la coca, 
la marihuana y otras cuando son utili- 
zadas al margen de la esfera medica- 
mentosa y sometida a procedimientos 
químicos para su elaboración como 
alucinantes, registran un apreciable in- 
ventario de variedades Sin pretender 
agotar el tema señalaremos las drogas 
que más estragos causan en la socie- 
dad actual, y en particular en la nortea- 
mericana Indican, en algunos casos, 
el elemento original (puede ser la plan- 
ta) en su forma de obtención forma 
de preparación, efectos inmediatos y 
efectos degenerativos 

1 Papaver somníferas (adormide- 
ras) Se extrae el opio y alcaloides y, 
por procedimientos químicos, se ob- 
tiene morfina, elixir paregórico (terapia 
antidiarrea) y codeínas Todos estos 
productos son tolerantes De ellos la 
morfina y el opio producen un alto nivel 
de dependencia, y son las drogas de 

IV Una infinita cantidad de produc- 
tos naturales o químicos producen en 
el organismo humano reacciones tóxi- 
cas Ejemplo de ello lo tenemos en el 
café y el tabaco, sólo por señalar dos 
de los más conocidos El tabaco en 
particular, produce afecciones graves 
en el aparato respiratorio y principal 
agente del cáncer de pulmón 

Estados Unidos utiliza además el 
narcotráfico como instrumental políti- 
co, por ejemplo contra Cuba, Panamá, 
y otros, usando los más pérfidos argu- 
mentos producto de la mentalidad - 
probablemente narcotizada- de sus 
más elocuentes voceros 

Como la Casablanca es impotente, 
para detener el consumo interno, se 
lanza contra los productores, en parti- 
cular los de América Latina, y con ello 
viola sus propias leyes económicas 
acerca de la oferta y la demanda Si 
EE UU, que consume el 70% de todas 
las drogas a nivel mundial, redujera 
esta escalofriante cifra, la producción 
bajaría No existe narcotraficante 
donde no existe narcoconsumidor 

sente ni ser real la sedicante superio- 
ridad norteamericana, se utilicen otros 
medios -drogas en este caso- que 
artificialmente los transporte a ese 
mundo fantástico del "ser superior" 

e) La administración norteameri- 
cana sufre de otra enfermedad que 
asume proporciones gigantescas la 
corrupción Funcionarios, políticos y 
policías son denunciados corriente- 
mente como corruptos Dos candida- 
tos a ser presentados en las llamadas 
preliminares de candidatos a la presi- 
dencia fueron anulados cuando se 
descubrió que habían sido corrompi- 
dos tramitadores de contratos El Sr 
Douglas Gensburg escogido por el 
propio Presidente Reagan para inte- 
grar la Corte Suprema de Justicia tuvo 
que renunciar, al admitir que había 
consumido marihuana Reciente- 
mente fueron detenidos 15 oficiales 
que formaban parte del Buró creado 
para reprimir el uso de las drogas 
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El tráfico de la cocaína mueve 
anualmente 80,000 millones de dóla- 
res a nivel mundial, casi el equivalente 
a la cuarta parte de la actual deuda 
externa de Latinoamérica 

Se ha advertido la gravedad de la 
situación en diferentes reuniones inter- 
nacionales En 1986, en el Simposio 
Interparlamentario sobre Narcotráfico 
celebrado en Quito, Ecuador, se in- 
formó que sólo en EE UU las operacio- 
nes alcanzan niveles superiores a los 
130,000 millones de dólares, y en tanto 
se aumenta el consumo de drogas las 
instituciones policiales sólo han sido 
capaces de reprimirlas en un 10%, con 
lo que la espiral de la drogadicción al- 
canzará límites insospechables en los 
próximos años 

VI La erradicación de la drogadic- 
ción es un empeño de orden social 
vinculado estrechamente a las relacio- 
nes de producción y, por supuesto, al 
sistema económico y social imperante 

Como observamos anteriormente, 
el primer país capitalista del mundo, 
no puede concluir con éxito ningún es- 
fuerzo antidroga cuando su debilidad 
radica en la base misma de la socie- 
dad Si por añadidura la administración 
de turno -como la actual- ampara 
las más aberrantes investigaciones 
sobre utilización de tóxicos para uso 
bélico, si la llamada "cruzada" contra 
el tráfico de drogas no es mas que una 
cobertura, que sirve en lo esencial a 
los intereses políticos, si la defensa de 
los derechos del hombre es una mas- 
carada, si la preparación para la guerra 
sustituye a la aspiración universal de 
la paz, tendremos que considerar 
como ciertas las informaciones que se- 
ñalen que la drogadicción aumenta 

Los consumidores de drogas, lama- 
yoría jóvenes, buscan un mundo de 
ilusiones y fantasías, en una euforia 
transitoria para escapar a una socie- 
dad injusta, que limita sus posibilida- 
des creadoras Y aunque muchos dro- 
gadictos no son jóvenes ni son pobres, 
no dejan de ser hombres que buscan 
algo perdido para ellos en la sociedad 
que habitan; • 

Existen áreas que cubren Asia, 
donde Paquistán es un productor de 
la mayor catepo: ra, América Latina, en 
particular Colombia, Perú y Bolivia son 
grandes productores Se atribuye al 
primero el más alto nivel productivo 
Los EE UU no sólo produce una cifra 
impresionante de marihuana sino que 
está situado en el primer lugar en el 
despreciable "ranking" de la produc- 
ción de drogas sintéticas A tal extremo 
han llegado, que las mafias que ope- 
ran en Sur América están deslizando 
el teatro principal de operaciones ha- 
cia Norteamérica 

Es famosa en el mundo del tráfico 
de drogas la llamada "ruta andina", 
donde existe diez puntos de partida de 
cargamento Muy importante es el trá- 
fico aéreo desde Bogotá hasta Miami, 
a donde se trasladan centenares de 
toneladas de cocaína de alta pureza 
La ciudad floridana goza del triste pri- 
vilegio de ser el paraíso de la droga y 
también del crimen La cocaína pura 
se cotizaba a 20,000 dólares el kilo, 
aunque producto de la competencia su 
precio ha descendido a 14,000 dóla- 
res 

Contribuyó a su uso un médico dro- 
gadicto que devino en profeta de la 
generación del LSD El Dr Timothy 
Leary llegó hasta fundar la "Iglesia de 
las fantasías realizadas" El LSD po- 
see otras denominaciones tales como 
"cristal", "ácido negro", "muerte negra", 
"pirónides" y otras 

V El narcotráfico es una expresión 
de la sociedad capitalista, organizada 
como poderoso complejo agro-indus- 
trial Para la distribución y venta de las 
drogas los traficantes han estructu- 
rado una organización que penetra los 
más recónditos rincones de una socie- 
dad senil No escapan a su organiza- 
ción los más conspicuos personajes 
del mundo oficial ni los productores 
(plantadores, recolectores y bajos tra- 
ficantes) que incluye hasta niños 

Los centros geográficos de produc- 
ción son variados y los destinos dife- 
rentes 

mar, o se inyecta por vía subcutánea 
,o intravenosa 

El crack es un derivado de la co- 
caína con un valor de producción mu- 
cho menor, y con efectos devastado- 
res Según el estudio realizado por el 
Dr Ronald Siegel de la Universidad 
de California, el fumador de crack pasa 
por cuatro etapas de degradación eu- 
foria, depresión, inestabilidad e insom- 
nio y psicosis esquizoide 

3 Marihuana Sus flores mezcladas 
con tabaco se fuman generalmente en 
cigarrillos Produce inhibiciones, exa- 
cerbaciones emocionales, ilusiones y 
alucinaciones utilizada en fuertes do- 
sis Aunque más benigno que otros, 
puede producir estados de coma en 
uso exagerado 

Disminuye la capacidad intelectual 
y debilita las facultades de la memoria 

Se atribuye su origen a África del 
Norte Primer productor mundial los 
Estados Unidos de Norteamérica 

DROGAS SINTÉTICAS 
Fentonil Esta droga produce efec- 

tos rápidos sobre la psiquis creando 
estados de euforia y poder que llevan 
al individuo a obrar con audacia e irres- 
ponsabilidad extraordinarias Como 
todas las drogas, luego de la euforia 
se producen estados de depresión que 
en uso largo, devienen en demencia 

Actualmente se producen genera- 
ciones de fentanil, tales como la alfa- 
metil-fentanil y la mortal trirnetit-Ienta- 
nil 

LSD Es producto de una sustancia 
química (Ácido-D-Lisérgico-Dietilami- 
na) que se deriva de la ergotamina o 
extracto del ergot, un hongo que afecta 
a varios cereales y que se conoce bajo 
el nombre de cornezuelo del centeno 
Fue sintetizado en los laboratorios sui- 
zos SANDOZ por el Dr Hoffman, en 
1938 La CIA lo incluyó en sus planes 
de investigación en 1953 (Programa 
BC ULTRA) utilizando como conejillos 
a profesores y estudiantes secunda- 
rios y universitarios Es de las drogas 
más redituables por lo que su utiliza- 
ción toma carácter masivo y forma 
parte de los productos principales de 
narcotraficantes 

150 



La Universidad [ 

Mijaíl Gorvachov, Secretario General del 
ce del PCUS 

tende adoptar la postura arrogante de 
"juez" del pasado Todo este tiempo 
ha vivido y trabajado junto con su pue- 
blo Quizá, justamente el haber partici- 
pado en la vida del pueblo le ofrece la 
posibilidad de enfocar este pasado tan 
reciente no como una alternativa negra 
o rosa, sino como una paleta policroma 
de la viva y contradictoria realidad de 
la propia vida 

Este libro se destaca por otra pecu- 
liaridad tiene un carácter profunda- 
mente personal Y esto es también un 
signo de la época, por cuanto hoy día 
la gente no sólo quiere conocer lo que 

trata más bien de razonamientos y re- 
flexiones sobre la reestructuración, so- 
bre los problemas que hemos arrastra- 
do, sobre la envergadura de los cam- 
bios, sobre la complejidad, la respon- 
sabilidad y el carácter sin precedentes 
de nuestra época 

En lo referente a la complejidad, el 
libro narra sin ocultaciones de ningún 
género cómo en la segunda mitad de 
los años 70 se hacía cada vez más 
evidente que el país comenzaba a . 
aminorar el ritmo de su avance Cómo 
aumentaban los fallos en el funciona- 
miento de la economía y cómo iban 
acumulándose y agravándose las difi- 
cultades, al mismo tiempo que se mul- 
tiplicaban los problemas sin resolver 
Para comienzos de los años 80, el 
ritmo del incremento de la renta nacio- 
nal había descendido a un nivel que 
nos acercaba de hecho a la estagna- 
cíón económica Parecía, señala Mijaíl 
Gorbachov, que "gira 'el enorme vo- 
lante de una poderosa máquina, mien- 
tras que patina la transmisión a la parte 
funcional " 

Al mismo tiempo, en la vida social 
aparecieron el estancamiento y otros 
fenómenos ajenos al socialismo El 
mundo de las realidades cotidianas se 
distanciaba cada vez más del mundo 
del bienestar ostentoso El divorcio en- 
tre las palabras y los hechos engen- 
draba pasividad social y desconfianza 
en las consignas proclamadas Co- 
menzó la erosión, al parecer sigilosa 
y a primera vista imperceptible, de los 
valores ideológicos y morales 

El autor escribe sobre todo esto no 
como un observador imparcial No pre- 

" H e escrito este libro movido por 
el deseo de dirigirme franca- 

mente a los pueblos Me doy cuenta 
muy bien de que no todos compartirán 
mis ideas A decir verdad, tampoco yo 
aceptaré todo cuanto otra gente diga 
sobre diversos problemas No obstan- 
te, el diálogo debe proseguir Y este 
libro es un aporte mío a ese diálogo" 
Con estas palabras comienza su na- 
rración Mijaíl Gorbachov, Secretario 
General del ce del PCUS 

En efecto, se trata de un diálogo, de 
una conversación confidencial con el 
lector Con todos y cada uno de noso- 
tros Una conversación con un interlo- 
cutor que reflexiona y tiene deseos de 
conocer la verdad, razón por la cual 
rehuye las formas evasivas al pregun- 
tar 

¿Qué quiere decir la perestroika? 
¿Por qué y cómo há nacido esta idea? 
¿Qué rechaza y qué crea? ¿No refle- 
jará la decepción en el socialismo? 
¿No significa el abandono del socialis- 
mo, su erosión? ¿No sería un error el 
propio año de 1917? ¿ Y no habrá sido 
"equivocado" el rumbo que hemos se- 
guido durante los setenta años trans- 
curridos desde entonces? ¿Qué signi- 
fica, pues, la nueva mentalidad políti- 
ca? 

Interrogantes, interrogantes El 
autor los oyó durante los viajes que 
efectuó por el país y por el extranjero 
Los planteaban en miles de cartas 
Y a todas estas preguntas directas él 
contesta con franqueza 

Pero este libro no es un "índice pre- 
ceptivo", un tratado científico ni una 
obra meramente propagandística Se 

Acerca del libro de Mijaíl Gorbachov 

"La perestroika 
y la nueva mentalidad 

para nuestro país y para el mundo" 
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Pero el pasado es percibido por no- 
sotros en toda su plenitud y compleji- 
dad E incluso las conquistas más 
grandiosas no ocultan ante nuestros 
ojos ni las contradicciones en el desa- 
rrollo de ta sociedad, ni los errores y 
descuidos 

Y si volvemos a evocar la historia, 
no es para resaltar otra vez, ni mucho 
menos, los puntos neurálgicos No se 
puede avanzar con la mirada puesta 
en el pasado Pero sin conocer los orí- 
genes de la enfermedad, es imposible 
determinar el tratamiento Al analizar 
todo el conjunto de las actuales dificul- 
tades descubrimos que sus raíces se 
remontan a los lefanos años 30 

Justamente entonces, en las espe- 
cíficas condiciones internacionales y 
nacionales de aquellos años, se insti- 
tuyó un sistema de gestión basado en 
un rígido centralismo, en la reglamen- 
tación detallada del trabajo, de tas ta- 
reas y de las asignaciones presupues- 
tarias en forma de directrices concre- 
tas Y este sistema cumplió su papel 

Pero en un nuevo contexto, esta es- 
trechez de las bases democráticas del 
sistema de gestión comenzó a tener 
efectos sumamente negativos Dejaba 
poco espacio a la concepción leninista 
de la autoadministración de tos traba- 
jadores La propiedad social se aislaba 
gradualmente, por así decirlo, de su 
verdadero propietario los trabajado- 
res Comenzó a manifestarse cada vez 
más la enajenación del hombre con 

revolución fue tan potente -escribe 
Mijaíl Gorbachov- que el Partido y el 
pueblo no pudieron tolerar los fenóme- 
nos que amenazaban con liquidar sus 
conquistas" 

Por esta razón octubre sigue siendo 
hasta la fecha una poderosa fuente 
para la reestructuración, mientras que 
la propia perestroika, por su esencia 
profunda, por su intrepidez bolchevi- 
que, por su orientación humanista y 
social, es la continuación directa de 
las grandes gestas iniciadas por el 
Partido de Lenin en los días de octubre 
de 1917 

ción bien pensada, profundamente 
consciente y sopesada 

La reestructuración no es un capri- 
cho de ciertas personalidades a las 
que de pronto se les subieron los hu- 
mos a la cabeza La reestructuración 
no es un signo, ni un destello de clari- 
videncia, sino la comprensión de la ne- 
cesidad objetiva de la renovación y la 
aceleración nacida en las propias en- 
trañas de nuestra sociedad El socia- 
lismo ha demostrado una vez más su 
capacidad de autodesarrollarse y au- 
toperfeccionarse 

La cuestión de si no habría sido un 
error el propio Octubre de 1917 y una 
"equivocación" et rumbo que hemos 
seguido durante estos setenta años, 
en el libro se resuelve de modo inequí- 
voco 

En el transcurso de siete decenios, 
se señala en el libro, en lugar del Im- 
perio Ruso atrasado, semicolonial y 
semifeudal, se creó una de las poten- 
cias más poderosas del mundo, con 
colosales fuerzas productivas, una pu- 
jante potencial intelectual y una cultura 
altamente desarrollada, con una co- 
munidad de más de cien naciones y 
etnias unica en su género, con sólido 
sistema de previsión social para 280 
millones de personas que habitan en 
la sexta parte de la Tierra 

Este despegue del país fue posible 
gracias a la Revolución de Octubre 
Es fruto de ella, es fruto del socialismo 
en tanto que nuevo régimen social Y 
sobre la base de la valoración más ri- 
gurosa y objetiva de tos hechos histó- 
ricos -señala el autor- se puede lle- 
gar a una sola conclusión "Justa- 
mente la opción socialista condujo a 
la Rusia otrora atrasada precisamente 
'allá', a ese mismo lugar que hoy co- 
rresponde a la Unión Soviética en el 
progreso de la humanidad" 

Y precisamente Octubre con sus 
ideales ha generado esos sublimes cri- 
terios que, pese a todas las dificulta- 
des y zigzags de nuestro camino, ejer- 
cieron una influencia colosal en la vida 
y la conciencia de millones de perso- 
nas "El impulso vivificador de nuestra 

dicen, sino asimismo quién se lo 
dice El factor personal adquiere un 
significado creciente 

Sí, este libro trata de decisiones del 
Partido, de decisiones que son fruto 
de discusiones detalladas y de un in- 
tercambio colectivo de opiniones, de 
decisiones que han cristalizado en las 
resoluciones del XXVII Congreso del 
Partido y de los posteriores Plenos del 
ce 

Pero al mismo tiempo, el autor 
cuenta cómo ha reflexionado y refle- 
xiona él mismo ¿Cuál ha sido su ca- 
mino individual hacia estas decisio- 
nes? ¿Cuál ha sido su camino hacia 
la perestroíka? 

Recuerda los fines de la década del 
40 cuando, a través de las ciudades 
arrasadas por la guerra, él se dirigía 
a estudiar a Moscú Recuerda la Uni- 
versidad, los encuentros que tuvo con 
la gente más diversa, las charlas que 
sostuvo con ella y sus cartas Re- 
cuerda también cómo en 1983, des- 
pués del informe presentado por él con 
motivo del 113 Aniversario del naci- 
miento de Lenin, sintió que sus refle- 
xiones coincidían con los ánimos de 
sus compañeros del Partido, de mu- 
chas personas Y, al contrario, notó 
también que después de ello, algunos 
comenzaron a mirarte de reojo "Mi in- 
forme no gustó a todos no fue tan op- 
timista como se requería entonces" 

Mijaíl Gorbachov cuenta cómo ta 
clase obrera, el campesinado, la inte- 
lectualidad, tos cuadros del Partido, en 
el centro y en las localidades, comen- 
zaban a meditar seriamente sobre to 
que ocurría en el pafs, cómo mucho 
antes del Pleno de Abril (1985) del ce 
un grupo de funcionarios del Partido y 
de estadistas hicieron un análisis inte- 
gral del estado de la economía Utiliza- 
ron recomendaciones de científicos y 
especialistas, todo lo mejor de cuanto 
había sido creado por el pensamiento 
social del país Este análisis, este ar- 
senal de ideas constructivas, sirvió 
luego de base para la concepción de 
la perestrolke De modo que no hubo 
ninguna improvisación Fue una posi- 
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restroika, su espíritu en verdad revolu- 
cionario Y en aras de este objetivo 
vale la pena trabajar o, al decir de Mi- 
jaíl Gorbachov, "hay que rendir más 
en el trabajo" 

Los especialistas van a analizar y 
escudriñar este libro, determinando 
qué es lo nuevo que el autor aporta a 
la Economía Política, el Derecho, la 
Filosofía, la Historia 

Y a la pregunta principal -¿qué 
queremos alcanzar?- el libro con- 
testa del siguiente modo "La esencia 
de la perestroika reside justamente en 
que fusiona el socialismo y la demo- 
cracia, restableciendo plenamente en 
el plano teórico y práctico la concep- 
ción leninista de la construcción socia- 
lista" 

Tal es el sentido profundo de la pe- 
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La enseñanza de la historia que 
ahora ya conocemos bien consiste en 
que habíamos podido evitar muchas 
dificultades si el proceso democrático 
iniciado por Octubre se hubiera desa- 
rrollado de un modo democrático en 
nuestro país 

respecto al patrimonio de todo el pue- 
blo, patrimonio que al parecer venía a 
convertirse en algo "neutral", privado 
de su dueño real "En esto radica -se 
dice en el libro- la falla cardinal de lo 
ocurrido el sistema de gestión econó- 
mica, formada en el pasado, en la 
nueva etapa deja de ser un factor de 
desarrollo del socialismo para conver- 
tirse en un freno para su progreso" 

En lo que se refiere al aspecto polí- 
tico del mecanismo de frenado, tam- 
bién en este caso un pueblo culto, ta- 
lentoso, fiel al régimen socialista no 
pudo aprovechar plenamente las posi- 
bilidades inherentes al socialismo y 
ejercer su derecho a participar real- 
mente en la administración de los 
asuntos estatales Las masas estaban 
dispuestas a acometer una obra crea- 
dora política más activa, pero no había 
espacio para ello 

En cierta ocasión, en el deslinde de 
los siglos XIX y XX, Lenin dijo que Ru- 
sia había hecho suyo el marxismo a 
costa de grandes sufrimientos Ahora, 
a mediados de la década del 80, ver- 
daderamente ha hecho suya la peres- 
troika a costa de sufrimientos 

La experiencia histórica ha demos- 
trado que la sociedad socialista no 
está a salvo de tendencias de estanca- 
miento e incluso de serias crisis socio- 
políticas, lo que reclama medidas de 
carácter revolucionario para superar- 
las Pero nuestras dificultades y pro- 
blemas de los años 70 y 80, escribe 
el Secretario General del ce del 
PCUS, no son la crisis del socialismo 
como sistema social y político Al con- 
trario son más bien resultado de no 
haber aplicado de modo lo suficiente- 
mente consecuente los principios so- 
cialistas, son fruto de desviaciones e 
incluso de deformaciones 
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Todos nosotros somos alumnos 
-escribe el autor al concluir el libro-- 
mientras que nuestros maestros son 
la vida, el tiempo Después de ha- 
ber merecido calificaciones positivas 
de esta maestra principal que es la 
vida, entraremos en el siglo XXI prepa- 
rados y seguros de que el progreso 
continúa "En la actualidad, todo el pla- 
neta necesita una perestroíka, es de- 
cir, un desarrollo progresivo, cambios 
cualitativos Hemos emprendido 
este camino y exhortamos a otros pue- 
blos y países a seguirnos" • 

Pero no basta con tomar conciencia 
de lo absurdo de la guerra termonu- 
clear Se precisa un trabajo cotidiano 
y tenaz para sanear la situación inter- 
nacional Humanizar las relaciones in- 
terestatales es una empresa difícil 
Pero la comunidad mundial no tiene 
otra alternativa Hay que aprender a 
vivir de un modo civilizado en el mundo 
contemporáneo, y esto nos incumbe a 
todos un simple trabajador o un esta- 
dista 

político, econorruco, ideológico o de 
otra índole" Parece algo elemental, 
pero en realidad se trata de una revo- 
lución en las concepciones sobre la 
guerra En el contexto actual, ésta deja 
de ser un medio de la política para 
transformarse en un suicidio 

"La obra es muy difícil --escribe Mi- 
jaíl Gorbachov- Pero el objetivo me- 
rece que no escatimemos esfuerzos 
Hay una vieja parábola Un viajero se 
acerca a unos trabajadores que cons- 
truyen un edificio y les pregunta qué 
hacen: Uno contesta irritado como ves> 
desde la mañana hasta ta noche tras- 
ladamos estas malditas piedras Otro 
se yergue y dice con orgullo ¡como 
ves, estamos edificando un Templo! 

"Para quien ve este sublime objetivo 
-un Templo resplandeciente sobre 
una colina verde- las piedras más pe- 
sadas le parecen ligeras y el trabajo 
más agotador, un placer" 

El libro no está destinado exclusiva- 
mente al lector soviético, " Para 
todo el mundo", se dice en su título 
Aunque cada pueblo habita en su 
"apartamento", tenemos una casa co- 
mún la tierra Y hay que conservar 
esta casa, protegerla de los cataclis- 
mos, hacerla mejor y más seguro Y 
todo esto presupone formas sensatas 
de relaciones, la afirmación en ta con- 
ciencia de la gente de la nueva menta- 
lidad política, que responde a las rea- 
lidades de hoy día 

"El principio básico, fundamental de 
la nueva mentalidad política es senci- 
llo -escribe Mijaíl Gorbachov- la 
guerra nuclear no puede servir de me- 
dio para alcanzar ningún objetivo, sea 

Es muy probable que haya lectores 
que, siguiendo una vieja costumbre, 
simplemente sacarán citas sueltas de 
este libro para aturdir con ellas a sus 
opiniones Algo completamente 
inútil 

Hay que concientizar la metodología 
de los enfoques, comprender los prin- 
cipios del análisis y sus conclusiones 
Y por cuanto este libro invita a un diá- 
logo franco, hay que continuarlo, enri- 
queciendo nuestra vida y nuestra lu- 
cha con nuevos proyectos, con ideas 
y asuntos prácticos 

Nos esperan no pocas dificultades 
Hoy día, tras tas cifras promedias que 
caracterizan la marcha de laperestroí- 
ka, se encuentra un cuadro bastante 
abigarrado de diferencias en las diver- 
sas regiones del país, en los distintos 
sectores de la economía y en los diver- 
sos colectivos laborales El libro de Mi- 
jafl Gorbachov nos ayudará a orientar- 
nos en lo que ocurre en torno nuestro 
y en nosotros mismos 

Pero ya cambiamos las agujas del 
ferrocarril Ahora nuestro tren puede 
avanzar más rápido o, cosa que no 
queremos, más despacio, Habrá quie- 
nes intenten detenerlo Pero, a pe- 
sar de todo, et tren está en otra vía 
Desde ahora en adelante sólo avanza- 
rá Como gustaba decir Lenin avanzar, 
avanzar, avanzar 
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Y en esta paulatina y dolorosa toma 
de conciencia, la mujer está desempe- 
ñando ahora más que nunca un papel 
fundamental 

con tal de asegurar para el futuro con- 
diciones que signifiquen ya no sólo 
goce para unos pocos, sino la plenitud 
y la realización para las mayorías Y 
en aras de una vida nueva para todos, 
están dando la suya miles y miles de 

POR EL TALLER LITERARIO 
SALVADOREÑO "FRANCISCO DIAZ". 

jóvenes, de niños, de ancianos, de 
hombres y mujeres Porque hoy, aquí 
en Centroamérica la vida va emer- 
giendo como renovada flor, fortalecida 
al sortear y vencer los obstáculos que 
coartan su mismo desarrollo 

H oy más que nunca los salvadore- 
ños, los centroamericanos, sabe- 

mos que en nuestra región se está lle- 
vando a cabo una experiencia histó- 
rico-social que puede derivar en fór- 
mulas de futuro, no sólo para la convi- 
vencia humana sino también para la 
estructuración total de nuestras socie- 
dades 

Tanto en Guatemala como en el Sal- 
vador, Honduras y Nicaragua, la pre- 
tensión de mantener y consolidar un 
modelo de democracia al estilo nortea- 
mericano, está costando muchas vi- 
das humanas, mucha sangre, yacen- 
tuando cada vez más el carácter de 
dependientes para nuestras socieda- 
des y naciones 

Pero, sobre todo, ro que debemos a 
los norteamericanos es esa posibilidad 
cotidiana de enfrentarnos con la muer- 
te, esa posibilidad de percibir la vida 
ya no como una idea, un "derecho", 
un valor "inapreciable", etc , es decir, 
ya no la vida como algo tocante con 
lo abstracto y lejano sino corno pelea, 
lucha, reto que debe ser asumido co- 
tidianamente, como un don, a veces 
del azar o de la previsión, pero siempre 
un don que se nos concede ahora y 
que mañana puede que se nos retire 

Por eso nos aferramos a la vida con 
todo ardor Sorbemos del aire todas 
las formas y colores, ya que puede ser 
la ultima inhalación que efectuemos 
Pero también hemos aprendido que la 
vida es algo relativo, que su grandeza 
no le viene únicamente de ese goce, 
del contacto con los seres y las cosas 
Hay una forma de vivirla que puede 
ser más plena y perdurable aunque a 
nivel inmediato implique su aniquila- 
ción Se trata del sacrificio que diaria- 
mente efectúan nuestros compatriotas 

VALORES NACIONALES 
EN LA LITERATURA FEMENINA 

DE EL ·,SALVADOR 
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¡ Ya no se puede más con esa sangre! 

Sobre esta barca de dolor clavada 
con clavos de bronce 
¡oh, madre de los desaparecidos! 
percibo en la tiniebla tu pesar 
cuando el profundo oleaje nos envuelve 
y el viento eleva la voz para acusamos 
¡Noche de espadas, noche de cuchillos! 
portemos las antorchas apagadas 
y vueltas hacia abajo 
señal de nuestro duelo 
¿Preguntas por tu hijo? 
Ninguno hallaron en sótanos oscuros 

EL CORO DE LAS MADRES 

La mujer ha sido tradicionalmente la 
mantenedora del hogar, la "echadora 
de reata" en campos y plazas con tal 
de sacar adelante a su familia, la edu- 
cadora, ta sufriente, la angustiada ante 
la pérdida o ausencia de un hijo Pero 
en las actuales circunstancias, la vi- 
vencia madre y mujer sufriente se ha 
visto potenciada con nuevos matices 
Porque la angustia por los hijos se re- 
viste con infinidad de variaciones Ya 
no es sólo el dolor porque el hijo murió 
y, mal que bien, acaba por aceptarse 
el hecho Ahora, es la madre que se 
enfrenta a la desaparición del hijo, y 
no sabe si está vivo o muerto, en el 
monte o en la cárcel Si vivo, si está 
siendo torturado y con qué clase de 
torturas Si muerto, dónde está su ca- 
dáver y cómo lo podrá recuperar Es 
decir, la angustia de las madres se re- 
cubre ahora de velos y más velos do- 
lorosos como nunca antes en el país, 
o en otras latitudes, se podría siquiera 
imaginar 

Es esta marejada de angustia aba- 
tiéndose sobre las madres la que Ma- 
tilde Elena López, poetisa y escritora, 
ha plasmado en uno de sus últimos 
poemas 

1 LA FUNCIÓN DE MADRE 
Y MUJER SUFRIENTE 

en la guerra y combatiente Veamos 
<.. .;mo aparecen tratadas en obras lite- 
rarias de y sobre la mujer 

tiritando en la lluvia, 
calcinada bajo el sol del verano, 
cosida por las balas, 
torturada, 
dando a luz en los montes 
Estoy aquí 
desgarrando maíz, 
cargando metates y coma/es, 
echando a andar hacia horizontes anchos, 
aprendiendo a leer con los candiles, 
durmiendo a la intemperie 
Estoy junto a los hijos 
con esta pena a cuestas, 
con el sudor agonizante en hospitales, 
con el desahucio en las entrañas 
repartiendo con todos 
el pan y el hambre, 
alimentando esta larga vigilia 
con la leche que mis hijos 
no tuvieron nunca 

Ciertamente, en una situación de te- 
rror generalizado, los seres humanos 
se minimizan y embrutecen con tal de 
sobrevivir o, simplemente, se aprove- 
chan de los males de otros Y en este 
contexto, la mujer ha venido prostitu- 
yéndose en todos los niveles como 
forma de subsistir, como camuflaje o 
evasión lnexpresividad Llanto conte- 
nido que bien puede indicar una en- 
trega derrotista y resignada, o un ren- 
cor que aguarda mejores momentos 
para explotar en la venganza 

Y es que la guerra da para todo Y 
así como hace aflorar las más oscuras 
pasiones (un soldado comentó en una 
ocasión que no estaba satisfecho pues 
ese día no había "bebido" suficiente 
sangre), también sirve de criba y puri- 
ficación para las más nobles virtudes 
y cualidades humanas 

En efecto, si hay diversos papeles 
que ha desempeñado la mujer desde 
siempre (madre, esposa, compañera 
de vida, educadora, trabajadora, etc) 
es ahora que aparecen nuevos mati- 
ces, nuevas cualidades y aun nuevas 
funciones para ella 

Examinemos cuatro de esas funcio- 
nes 1 la de madre y mujer sufriente, 
2 la de esposa y mujer fuerte, 3 la de 
bella y femenina, y 4 la de participante 

Esta constatación por parte de la 
mujer de estar situada en un punto del 
tiempo y de la historia en que se cruzan 
todas las herencias angustiadas del 
pasado con todas fas responsabilida- 
des del futuro, la vemos claramente 
en el fragmento del poema "Mujer", de 
la poetisa Ana del Carmen Vásquez 
He llegado 
Estoy aquí, andando, 
temblando bajo los vendavales del pasado, 
agitando en el viento mis cabellos, 

Si rastreamos ciertas expresiones li- 
terarias salvadoreñas que aun siendo 
de hombres, tienen a la mujer como 
tema, pero, sobre todo, expresiones 
literarias femeninas, nos damos 
cuenta de esa conciencia cada vez 
más clara y creciente que la mujer ha 
ido adquiriendo acerca de lo trascen- 
dental que resulta su misión en nuestra 
sociedad actual 

En condiciones normales, a nuestra 
mujer le ha tocado desempeñar tareas 
que no por ser aceptadas como "nor- 
males" dejan de ser humillantes y do- 
lorosamente rebajadoras de su digni- 
dad Así, es harto frecuente que sea 
la que lleve adelante la economía do- 
méstica y la educación de los hijos 
ante la ausencia o vicios del marido 
Es muy generalizada la objetualiza- 
ción en que ha caído -con más gusto 
que disgusto de su parte- y que va 
desde el ser tomada como símbolo se- 
xual para la sociedad de consumo, 
hasta todas las formas de prostitución 

Pero es en condiciones de guerra 
donde se palpan más crudamente las 
virtudes y defectos de nuestra gente 
Y si son los hombres quienes a nivel 
inmediato aportan mayores dosis de 
sacrificio en esta guerra, también a las 
mujeres les toca una cuota que, no por 
menos visible, deja de ser significativa 
y profunda 

Los efectos de este conflicto armado 
están a flor de piel, en unas clases 
sociales más que en otras Pero siem- 
pre, la mujer como un termómetro para 
medir la intensidad devastadora de la 
crisis 
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Pero, hay más, la mujer fuerte que 
se está conformando dentro de nues- 
tra dura realidad, aparece retratada en 
la novela "Un día en la vida", de Manlio 
Argueta Ahí, la protagonista Lupe, 
como tantas mujeres de nuestra cam- 
piña, debe morderse los labios y 
aguantar las ganas de gritar cuando 
llevan ante sí a su marido medio muer- 
to Si acepta que se trata de su esposo, 
pondrá en peligro a toda su familia, 
por eso, siguiendo indicaciones de él 
mismo, debe negar que lo conoce y 
dejar que se lo lleven para rematarlo 
Y la dolorosa confesión de Lupe puede 
ser la de tantas esposas que han de- 
bido continuar la tarea que su marido 
dejara inconclusa Dice Lupe 

"No te he fallado, José Yo com- 
prendí que estabas despidiéndote 
cuando abriste tu ojo, y además salu- 
dándome, que te sentías orgulloso de 
mí, al verme de pie, con el brazo 
echado en los hombros de tu nieta Y 
me acordé, me estoy acordando que 
me habías dicho cuando yo me mue- 
ra, dejame así con los ojos abiertos, 
porque quiero verlo todo, por dónde 
camina uno los primeros pasos de la 
otra vida, nada más poneme las ma- 
nos en el corazón para pensar que así 
me los estoy llevando a ustedes, aga- 
rrados fuertemente a mi pecho Algo 
así me decías" (p 150) 

3 LA FUNCIÓN DE MUJER BELLA 
V FEMENINA 

Tal vez nuestras mujeres no tengan 
la belleza física que tienen las de otras 
latitudes La precaria situación de su 

No escogí 
el haber nacido 
Menos, 
el servir de mártir 
Pero es mí turno ahora, 
y debo colocarme, 
endurecerme, 
ser piedra palpitante 
que otros hollarán, 
los que vienen detrás 

Ahí quedé 
con mis señales 

15'7 

Ayer, 
desde mi exilio, 
inventé que llegabas 
Salí del hielo, 
espanté pingúínos, 
desplacé a las estrellas 
acechando tu desembarco 
Quería ayudarte a plantar banderas, 
celebrar de rodillas 
el milagro 

Lo mismo que la madre, la esposa 
se ve exigida ahora por nuevas tareas 
y obligaciones En estas circunstan- 
cias, el amor deja de ser la pasión fo- 
lletinesca e irreal para convertirse en 
un vínculo que puede trascender la 
misma muerte Y la mujer se convierte 
en un círculo concatenador de historia 

Conciencia que se expresa en la voz 
de Claribel Alegría 

2 LA FUNCIÓN DE ESPOSA 
Y MUJER FUERTE 

tidíanos que es preciso recoger, darle 
forma y divulgar 

¡Ya no verán la luz porque la aurora 
se les rompió en los ojos! 
¡Oh, dadnos un destino más clemente 
y dadnos fuerzas para resistir 
en la noche postrera! 
¡Padre tiempo que ya el juicio se acerca 
Juez Supremo! 
¡ Y junto al muro de las lamentaciones 
el coro de las madres monte guardia! 

Ahora bien, sobre esta realidad de 
angustia aparece la teccion de huma- 
nidad Y en un gesto hermoso, pletó- 
rico de poesía profundamente huma- 
na, las integrantes del "Comité de Ma- 
dres y desaparecidos políticos de El 
Salvador': invitaron a las madres de 
soldados desaparecidos y muertos en 
combate a sumarse a sus actividades 
y a manifestar solidariamente su dolor 
Porque el dolor y la angustia -pare- 
cen decirnos esas madres- deben 
de unir y hacer estallar las barreras de 
incomunicación y de rencor que irra- 
cionalmente quieren mantener los se- 
res humanos Lección para una nueva 
humanidad Poesía de los hechos co- 
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Mujer 
Sólo mujer 
¿Entiendes? 
Ni pajarilla del necesario albergue, 

ni alimento para deseosos animales, 
ni bosque de campánulas donde el 

[cielo se olvida, 
ni una iiecñicere con sus pequeños 

{monstruos 

¡Oh poderes del hombre 
alzando mutaciones 

para sembrar la simiente 
de la patria de todos 

Y esta evidencia de la grandeza 
compartida hombre-mujer estaba pre- 
sente ya en poetisas de la talla de 
Claudia Lars Del poema "Palabras de 
la nueva Mujer", es este fragmento 

Mi hija, nuestra De/fy, no puede 
estar muerta, porque de su 
silencio las armonías vuelan 
y crecen maternales en el niño 

Agua Viento 
Fuego 

Y se acunan en estas manos mías, vuestras, 

Si vosotros sintierais lo duro 
que es ir a recoger a una hija que ellos 
llegaron a tirar como perro muerto 
Si palparais sus manos 
tremendamente heladas, sus 
labios deshechos, pulmones quietos 
y ojos sin 
lágrimas ahuyentando al ,;,oche 

no está muerta", del poeta Hatael Gó- 
chez Sosa, dedicado a su hija Delfy 

Después, 
no habrá luto ni cadenas 
Naceremos a través de otros ojos 
Aquel obrero, aquel niño, 
sabrán entonces 
porqué 

Conciencia, pues, de estar contribu- 
yendo al nacimiento de un nuevo ser 
humano, más pleno, armonioso y salu- 
dable Este alumbramiento no se da si 
no es con la decidida intervención de 
la mujer Ella es la partera, pero es 
también la parturienta y la hija que 
nace junto al hombre nuevo 

Por eso, la mujer puede ser tomada 
como símbolo de esa sociedad que 
tan costosamente está emergiendo a 
la luz La parte sufriente, delicada y 
femenina -bella- de esa nueva rea- 
lidad 

Y la dolorosa constatación de esta 
dialéctica que pasa por la muerte-vida 
de la mujer, está expresada en este 
fragmento del poema "Amigos, mi hija 

existencia, la temprana maternidad y 
la prematura vejez acaban con su loza- 
nía Sin embargo, hay una forma de 
belleza que está gestándose a pesar 
de los signos de horror y fealdad que 
se dan en el ambiente Porque si hay 
grito y dolor en el aire no es sólo por- 
que se vaya imponiendo el estertor y 
el espasmo de la muerte También es 
el grit9 de quien espera su. momento 
para dar a luz La era está pariendo 
un corazón más humano, mas hermo- 
so, colectivo Y la mujer acude a tomar 
su lugar en ese parto Un fragmento 
del poema "Ni luto ni cadenas", de 
Delfy Góchez Fernández, poetisa ase- 
sinada (hace cinco años) dice 
Un día me vestiré de tiempo, 
pasaré por la frente de un obrero 
=ciudedes, campos- 
pero no secaré las gotas 
ni su trabajo, ni su llanto 
Entonces quizás no comprende porqué 

Después me vestiré de lluvia 
y lloveré en silencio 
el amor que llevo dentro, 
aunque muchos no entiendan por qué 
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Aquí tienes que ser 
el último en comer, 
el último en tener, 
el último en dormir, 
y el primero en morir 

Y Lil Milagro Ramírez cumplió ple- 
namente lo que planteaba en su -si 
se quiere- imperfecto poema Porque 
ella fue de las primeras en caer en 
prisión y quizás de las primeras en mo- 
rir en una de las tantas arremetidas 
que ha dado el régimen en contra del 
movimiento popular 

En suma, la literatura femenina tiene 
mucho terreno que caminar Las ur- 
gencias inmediatas quizás han impe- 
dido que cuajen formas depuradas y 
realmente memorables en cuanto a 
obras literarias se refiere Ciertamen- 
te, las páginas de tos periódicos se 
llenan domingo a domingo con colabo- 
raciones de mujeres que escriben sus 

Si no vienes a dar 
el corazón, la vida, 
no te molestes en entrar 
porque en tu entrada comienza tu salida 
Si tú vienes a buscar 
un lecho; la ocasión mullida, 
no te molestes en entrar 
donde la flor más bella es una herída 
Este es un lugar propicio 
tan sólo para el sacrificio 

SI NO VIENES 

una vida en ebullición, en gestación, 
también la poesía va a presentarse 
como impura, balbuciente -a veces 
panfletaria, o demasiado ingenua-, 
pero siempre con esa fuerza con que 
se impone la verdad Dice así uno de 
los pocos poemas que quedaron de 
una de nuestras poetisas combatien- 
tes, Ul Milagro Rarnírez 

Y si nuestra vida es efervescente, 
dinámica, contradictoria, porque es 

La guerra ha sido una actividad tra- 
dicionalmente llevada a cabo por los 
hombres Las mujeres siempre han 
formado parte del apoyo logístico, 
como vivanderas, mensajeras, etc Sin 
embargo, en la actualidad, se han he- 
cho sentir también en nuestras guerras 
nacionales de liberación como auténti- 
cas combatientes no sólo en la pri- 
mera fila para desempeñar las más di- 
fíciles y delicadas misiones, sino tam- 
bién como estrategas y líderes en el 
movimiento de liberación Así, Ana 
Guadalupe Martínez, comandante ge- 
neral de uno de los grupos guerrilleros 
que forman el FMLN, es también au- 
tora del libro "Las cárceles clandesti- 
nas de El Salvador" Como ella, tantas 
otras que trabajan en el campo, en la 
ciudad, en las cárceles, en los refu- 
gios 

Todas ellas, ayudando a que aflore 
esta poesía anónima, popular crea- 
ción que a veces se conoce en forma 
de canciones, de dichos y consejos 
que nos llegan como ecos desde el 
campo o de las zonas conflictivas 
Pero literatura que corre el peligro de 
perderse, ya que la mayoría de las ve- 
ces muere con quienes la producen, 
recitan y viven 

Porque la vida misma de nuestras 
gentes es "poesía en movimiento" 
Porque es esa voluntad de expresar 
una palabra nueva, voluntad de ensa- 
yar una nueva modulación inédita para 
esa sed inquebrantable de viyir, de se- 
guir adelante, de triunfar frente a todos 
los pronósticos apocalípticos de 
muerte y de aniquilación 

4 LA FUNCIÓN DE PARTICIPANTE 
EN LA GUERRA Y COMBATIENTE 

de frágiles rostros! 
¡Oh esplendor oculto en mi santuario 
ya bajo la excelencia 
de íntimos ángeles! 
¿logra mi amor decirte 
que busca un amante 
con frente inmortal? 
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sonetos o sus rimas al amor, a la amis- 
tad o a un ser querido que se fue Pero 
fo que se va notando cada día con 
mayor contundencia es que la historia 
sigue su cauce y su derrotero, y que 
quien quiera renovar su palabra (por- 
que siente la exigencia de renovar 
también su vida entera) tiene que in- 
sertarse en ese cauce, so pena de 
quedarse repitiendo notas de "cana- 
rios tísicos" (como decía Oswaldo Es- 
cobar Velado), que pueden ser muy 
armoniosas y bonitas para ciertas se- 
ñoras de abolengo cultural, pero que 
en definitiva, más tarde o más tempra- 
no, dejarán ver fo vacuo e intrascen- 
dente de su contenido 

Ya se ve por dónde va nuestra lite- 
ratura de renovación Es aún impura, 
ingenua, pero eso no quita que sea 
fresca, sana y sobre todo de una au- 
tenticidad sin discusión, porque es una 
poesía que se está haciendo con fa 
propia sangre, que se está susten- 
tando con fa propia vida Y esa poesía, 
por fuerza tiene que ser, como todo lo 
que se está ensayandó heroicamente 
en América Central, poesía del futuro 
Si algún día podemos decir a los cua- 
tro vientos nuestra voz, en rima, en 
prosa o en canción, es porque en ello 
han contribuido y están contribuyendo 
las mujeres, nuestras mujeres salva- 
doreñas IMAGEN VIVA Y RADIANTE 
DE LA NUEVA SOCIEDAD 
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En la primera mitad del siglo XX, la 
memoria histórica de la UES recuerda 
los nuevos procesos de renovación 
educativa Las reformas de Córdoba- 
Argentina, Uruguay y México en los 
arios de las décadas 1910-1920 im- 
pactaron a la Universidad de El Salva- 
dor 

También el Modelo Económico 
agroexportador cafetalero, que en- 
traba a su primera fase de desestabi- 
lización por los efectos de la crisis es- 
tructural capitalista (1929) impactó la 
vida nacional y la vida universitaria La 
conciencia crítica de la UES, no sólo 
se construía al interior de ésta, sino 
que por su vocación de servicio tam- 
bién se proyectaba socialmente al 
resto de la sociedad Ya en 1929, la 
enseñanza universitaria, se decía, 
"deja de ser simplemente teórica y 
hasta cierto punto rutinaria llevándola 
lo más pronto que se pueda por los 
cauces de la objetividad y de la inves- 
tigación como faros de potente lumbre 
cuyos reflectores han de iluminar los 
más apartados conglomerados socia- 
les donde las diferentes Facultades 
presten por medio del alumnado al 
pueblo necesitado, en condiciones fa- 
vorables, servicios importantes y opor- 

político de la sociedad salvadoreña la 
educación o instrucción pública desde 
los niveles parvulario, básica, media y 
superior jugarían su papel innovador 
para el cambio La educación universi- 
taria como expresión superestructura! 
sería por tanto, el reflejo de las contra- 
dicciones que se manifestaban en los 
cambios de la base económica 

- La Universidad de El Salvador expresa su 
política reformista en medio de las con- 
tradicciones económicas, polítfcas y mili· 
tares de la sociedad 

rápida expansión del Mercado Mundial 
capitalista en la fase del surgimiento 
del fenómeno imperialista 

En este nuevo orden económico y 

rrientes liberales europeas a las que 
se articuló bajo la nueva división inter- 
nacional del trabajo requerida por la 

H ace 148 años, más exactamente 
el 16 de febrero de 1841 se fundó 

por Decreto de la Asamblea Constitu- 
yente la Universidad de El Salvador 
(UES) Surgía a la palestra de la histo- 
ria casi simultáneamente con la crea- 
ción del Estado Salvadoreño (1 o de 
febrero de 1841) Desde su fundación 
fue financiada con las rentas percíbl- 
das por el gobierno, y estuvo fuerte· 
mente influenciada por un espíritu re- 
ligioso y militar más que científico 

El desarrollo de las ciencias de la 
época postindependentista se concen- 
traban en el derecho canónico y civil, 
medicina y farmacia, eso dio lugar a 
la creación de las primeras Faculta- 
des, es decir, Jurisprudencia, Medi- 
cina y Ciencias Naturales 

Durante la segunda mitad del siglo 
XIX (décadas de 1840 a 1890) la UES 
vivió las vicisitudes y convulsiones po- 
líticas de la lucha de clases provenien- 
tes de los sectores dominantes (terra- 
tenientes) que se enfrentaban a la 
transición histórica del modelo econó- 
mico emergente afincado en la produc- 
ción del café en tanto el modelo añilero 
dejaba de ser rentable Esto obligó a 
la Universidad de El Salvador a produ- 
cir el profesional acorde con las necesi· 
dades de la oligarquía y del estado 

El Modelo Agroexportador cafeta- 
lero y su nuevo sistema político de po- 
der expresaban la influencia de las co- 

- Los momentos históricos de la Universl· 
dad de El Salvador se articulan con los 
cambios del Modelo Económico y Político 
de ta Sociedad 

POR Lrc PABLO DE JESUS CASTRO H. 
Docente e Investigador 

del Departamento de Ciencias Sociales 
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costos negativos en la calidad de la 
formación profesional, deteriorando su 
desarrollo científico y tecnológico prin- 
cipalmente a partir de 1972 

Es muy acertado el criterio de que 
las reformas estructurales y los reajus- 
tes al Modelo Económico y Político sal- 
vadoreño han limitado las políticas uni- 
versitarias afectando la calídad de la 
docencia, investigación y proyección 
social en desmedro de los intereses 
populares Ya en los años 60, cuando 
se inició un proceso industrializante 
generó contradicciones socio-políticas 
que produjeron una intervención mili- 
tar a la UES por parte del Coronel J 
M Lemus En esta misma dirección, 
cuando se intentó profundizar la polí- 
tica desarrollista de la ALPRO, nueva- 
mente fue intervenida la UES et 19 de 
julio de 1972 por el Coronel A A Mo- 
lina El 26 de junio de 1980 a pocos 
meses de implantarse el Modelo Re- 

mico y político dominante del que no 
escapa el quehacer universitario En 
los años 60-70 la política de la Alianza 
para el Progreso (ALPRO) de los Esta- 
dos Unidos impuso un proceso de re- 
formas estructurales entre las que so- 
bresalió la reforma educativa, En esta 
dinámica, la polítlca de la UES se re- 
definió para preparar los técnicos y 
profesionales que exigía el proceso in- 
dustrializante impuesto como modelo 
desarrollista en ta sociedad civil El sis- 
tema de áreas comunes que reflejaba 
tal innovación, rápidamente fue cues- 
tionado por el Movimiento Estudiantil 
aplicando una política de "puertas 
abiertas" para los sectores estudlanti- 
les 

Nuevas reformas estructurales se 
imponen en 1980 para modernizar el 
Modelo Económico, Político y Social 
implicando cambios en el sistema de 
educación superior universitaria Esta 

La U ES no sólo se identificaba con 
sus políticas de poner los avances de 
la ciencia al servicio del pueblo sino 
también hacía presencia en las luchas 
populares En 1927 vio nacer a la Aso- 
ciación General de Estudiantes Uni- 
versitarios Salvadoreños (AGEUS) 
cuya participación fue decisiva en las 
histórícas jornadas de 1932, entre los 
que destacaron Farabundo Martí, Al- 
fonso Luna y Mario Zapata En las jor- 
nadas de 1944 nuevamente hacen 
presencia los universitarios con su co- 
nocimiento científico llevado de la teo- 
ría a la práctica transformadora de la 
sociedad 

Los cambios económicos y político- 
sociales introducidos por la oligarquía 
para reajustar su modelo agroexporta- 
dor dominante exigían modificaciones 
en el sistema educativo nacional 
siendo la UES el primer organismo 
cuestionador de tales políticas educa- 

vez proliferan las universidades priva- 
das en detrimento del desarrollo cien- 
tífico e intelectual de la juventud salva- 
doreña 

Las tres décadas han significado 
para la UES y \SUS políticas educativas, 

En las últimas tres décadas (1960, 
1970, 1980) nuevas reformas se impu- 
sieron para oxigenar el sistema econó- 

tivas, que no se implementaban a favor 
de los intereses populares 

tunos Sólo entonces cuando haya lo- 
grado abarcar con sus rayos lumino- 
sos y benéficos un radío de tal exten- 
sión habrá culminado en su obra de 
cultura la realización de su verdadera 
misión" 
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versitarias se enfrentan a factores in- 
ternos y factores externos que condi- 
cionan la formulación y la ejecución de 
tales políticas Por política universita- 
ria debe entenderse aquellas declara- 
ciones formuladas y acciones ejecuta- 
das por las autoridades universitarias 
para el cumplimiento de los fines y ob- 
jetivos de la Universidad 

En este orden, desde 1986-87 la 
UES inició la elaboración del Plan de 
Desarrollo 1988-1992 en el que se 
plasma el Proyecto Político y la Re- 
forma Universitaria (R U ) para ade- 
cuar todo su potencial crítico-transfor- 
mador en la actual realidad histórico- 
social 

Los principios fundamentales del 
Proyecto Político se definen como 
UNIVERSIDAD POPULAR, porque se 
identifica plenamente con los intereses 
fundamentales de las mayorías UNI- 
VERSIDAD DEMOCRÁTICA, porque 
se fundamenta en el ejercicio del poder 
y la conducción del gobierno en el que 
prevalece la subordinación de los inte- 
reses minoritarios a los de las mayo- 
rías UNIVERSIDAD LIBRE, porque 
se fundamenta en que sólo la fuerza 
de la ciencia hace al hombre libre, por- 
que le proporciona ta posibilidad de 
utilizarla conscientemente en su activi- 
dad práctica UNIVERSIDAD HUMA- 
NISTA, porque expresa el respeto ha- 
cia la dignidad humana, preocupación 
por el bien de los hombres, por el de- 
sarrollo multilateral, por crear condicio- 
nes de vida social favorable que lo li- 
bere de todas las formas de opresión 
y explotación, de tos horrores de la 
guerra, afirmando la paz, el trabajo, la 
libertad, la igualdad y la fraternidad 
para coadyuvar esfuerzos por cons- 
truir el hombre y un mundo nuevo 

En esta dirección la UES exige una 
lectura visionaria para recuperarse 
como institución académica y para re- 
construir la sociedad civil 

La UES se plantea tres programas 
estratégicos formulando sus políticas 
en la Docencia, Investigación y Pro- 
yección Social La docencia activa se 
nutrirá de la investigación comprome- 
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El cerco militar a la Universidad de El Salvador, es una amenaza permanente contra la 
ciencia y la cultura en El Salvador 

Frente a las tres intervenciones mi- 
litares (1960, 1972 y 1980) la creciente 
asfixia económica por la reducción del 
presupuesto universitario y la política 
de represión a la comunidad universi- 
taria, así como los efectos del terre- 
moto del 1 O de octubre de 1986 que 
dañó el patrimonio universitario y los 
efectos de la crisis estructural y la gue- 
rra contrainsurgente, han obligado a 
la UES a redefinir sus políticas univer- 
sitarias 

Es dentro de este contexto histórico- 
político que la UES y sus políticas uni- 

- La Universidad de El Salvador inicia el 
Proceso de Construcción de Universidad 
Popular, Democrática, Libre y Humanista 
a través de la Reforma Universitaria y a 
partir de la realidad de la década '80 

formista por la Democracia Cristiana 
del lng José Napoleón Duarte, es in- 
tervenida militarmente y saqueado el 
patrimonio de la Universidad El exilio 
de la UES duró cuatro años 

En 1989 nuevamente la vida univer- 
sitaria de la UES y los avances en la 
educación superior se ven amenaza- 
dos por una nueva intervención estatal 
que puede hacer uso de los recursos 
legales y jurídicos de que dispone el 
nuevo régimen oligárquico de Alfredo 
Cristiani El prolongado cerco militar 
es muy amenazante desde enero y 
responde a la política de guerra sico- 
lógica que impulsa el conflicto de Baja 
Intensidad (CBI) de Estados Unidos 
contra el Movimiento Popular Revolu- 
cionario 

00000:coo:ooo:co:'.l=ggggggggggoooooooooo 

000000000000000000000000000000000000000 oooggggg g gggg~ OOOOOOOOOOOOOOOOQQQOOOO 



La Universidad 

de la población trabajadora El plan de 
investigación deberá tender a la pro- 
ducción objetiva del conocimiento para 
fortalecer y alimentar las funciones de 
docencia, proyección social e) En su 
política hacia la comunidad se plasma 
la proyección universitaria que como 
proyección social se articula a los cam- 
bios producidos por las exigencias que 
impone la crisis y la guerra, requiriendo 
para tal práctica_ elaborar una visión 
integral de proyección social acorde a 
las necesidades populares. 

Sin embargo, la misión histórica 
plasmada en un conjunto de políticas 
son condicionadas en su formulación 
y ejecución por factores internos a la 
UES y externos a ella Según el pro- 

en el área académica, entre las que 
se pueden destacar a) Docencia, cuya 
política es la formación de profesiona- 
les capaces de ejercer dominio en el 
campo teórico-analítico y técnico-me- 
todológico, es decir impulsar el desa- 
rrollo y actualización curricular a través 
de la formación de formadores b) En 
el campo de la investigación la política 
está orientada a la producción de co- 
nocimientos científicos que combinen 
el carácter explicativo en cuanto se 
orientan a conocer y aprehender los 
fenómenos naturales y sociales en su 
desarrollo estructural y su movimiento 
coyuntural en la sociedad, así como 
su carácter aplicatívo referido a la bús- 
queda de mejores condiciones de vida 

tida que construya conocimientos 
científicos a través del desarrollo de 
las Ciencias (Naturales y Sociales) la 
Tecnología, el Arte y la Cultura La di- 
vulgación de los resultados sólo será 
posible mediante una Proyección So- 
cial conducente a enriquecer una 
nueva práctica universitaria mucho 
más consecuente con los intereses 
fundamentales de la clase trabajadora 
y del pueblo 

La Universidad de El Salvador in- 
tenta potenciar su misión histórica 
aportando los profesionales que sean 
los entes transformadores de la socie- 
dad 

Y esta misión histórica se rige por 
sus políticas generales y específicas 
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nos que más peso determinante ejer- 
cen en la formulación y ejecución de 
las políticas universitarias es la situa- 
ción presupuestaria y las condiciones 
infraestructurales Los factores exter- 
nos másdeterminantesson los efectos 
de la guerra y el conflicto estado-U ES 

Frente a esta nueva problemática 
que limita y condiciona cualquier polí- 
tica universitaria en el campo de la 
educación superior, la investigación 
realizada concluyó que a) Tienden a 
modificar los contenidos académicos 
e institucionales haciendo de los fines 
y funciones de la UES, procesos reno- 
vadores en cuanto a la docencia, in- 
vestigación y proyección social acor- 
des con la dinámica de la realidad con- 
creta que exige el desarrollo de la 
Ciencia, la Tecnología, el Arte y la Cul- 
tura en general. b) Las políticas univer- 
sitarias se convierten en las líneas es- 
tratégicas de acción que orientan la 
práctica universitaria de la comunidad 
universitaria para transformarse así 
misma como Universidad renovada 
que haga l;lna docencia, una investiga- 
ción y una proyección social que sean 
capaces de aportar sus conocimientos 
científicos y técnicos, comó contribu- 
ción a los procesos de transformación 
revolucionaria de la sociedad. Es de- 
cir, hacer su propia re1orma universita- 
ria internamente (factores internos) 
para proyectarse hacia el exterior (fac- 
tores externos) en la búsqueda de so- 
luciones desde sus instrumentos favo- 
ritos· la Ciencia o) Establecer un 
nuevo status de conciencia crítica que 
tienda a desarrollar un proceso de 
transformación del Sistema de Educa- 
ción Superior Universitaria que sea ca- 
paz de partir de los problemas graves 
y acuciantes de la población trabajado- 
ra, más necesitada de soluciones in- 
mediatas y mediatas a sus necesida- 
des En otras palabras no desarrollar 
la educación por la educación misma, 
sino poner esta educación universita- 
ria como fuente productora de los 
agentes de transformación (profesio- 
nal conscíentes v comprometidos) de 
los procesos educativos y de la socie- 
dad injusta d) Los factores internos, 
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fraestructura Entre los factores exter- 
nos se destacan la guerra, la crisis del 
sistema de Educación Superior Uni- 
versitaria, el conflicto estado-UES. la 
solidaridad nacional e internacional 
Tanto los factores internos como los 
externos ejercen un peso determi- 
nante en el éxito o en el fracaso desde 
los procesos de formulación y ejecu- 
ción de ellas, dando así el ritmo aca- 
démico-científico en las grandes áreas 
de trabajo de la UES La investigación 
pudo demostrar que los factores inter- 

yecto de investigación desarrouado, 
son factores internos aquellos de ca- 
rácter estructural, curricular y de parti- 
cipación (autoridades y funcionarios 
universitarios) Son factores externos 
los contextuales (guerra-revolución) 
históricos (crisis capitalista) y los doc- 
trinarios-ideológicos (proceso de "de- 
mocratización") La investigación de- 
terminó que entre los factores internos 
se destacan la situación presupuesta- 
ria, la evaluación curricular, la forma- 
ción y capacitación profesional y la in- 
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cionarlos y trabajadores) a fin de 
lograr nuevos niveles de concien- 
cia universitaria tendientes a avan- 
zar las distintas fases de la Re- 
forma Universitaria 

Crear un equipo de trabajo multidis- 
ciplinario (estudiantes, docentes, 
trabajadores administrativos} dina- 
mizador de la Reforma Universita- 
ria y los Comités de apoyo en todas 
las disciplinas científicas y tecnoló- 
gicas, así como dentro del arte y 
otros campos de la cultura 

d) Establecer los mecanismos institu~ 
clonales para que en el nuevo cu- 
rrículo que se construye en cada Fa- 
cultad se incorpore el espíritu del 
proyecto político y la Reforma Uni~ 
versitaria, esto, para materializar el 
conjunto de políticas, planes, pro- 
gramas y proyectos prioritarios que 
desarrolle la UES en el corto y me, 
etano plazo. 

e) Forjar un nuevo espíritu de trabajo, 
una nueva práctica universitaria y 
nuevos niveles orgánicos que con- 
tribuyan a construir una nueva Uni- 
versidad, bajo los principios de Po- 
pular, Democrática, Libre y Huma- 
nista • 

Dentro de las condiciones y tenden- 
cias esbozadas es posible recomen- 
dar también que 

a) Se desarrollan Foros de discusión 
(Cursos, Seminarios, Talleres, 
Charlas, etc) al interior de la UES, 
en los Centros Regionales y con 
otros sectores universitarios para 
que el plan de desarrollo y todas 
las políticas que lo conforman sea 
conocido y divulgado rnasivamente 
con el fin de lograr una mejor com- 
prensión del papel educativo de la 
UES a través de la Reforma Univer- 
sitaria 

b) Que se analice a profundidad cada 
política, cada programa estratéqí- 
co, cada plan y proyecto en las ins- 
tancias académicas (docentes-es- 
tudiantes) y administrativas (fun- 

cada 70 el conflicto estado-UES se 
materializó en una primera interven- 
ción militar (1972-73), en 1980 el con- 
flicto se agudiza con la segunda inter- 
vención militar más prolongada (1980- 
1984) que obligó a la UES a aprender 
a sobrevivir en el exilio, ahora con el c) 
agravante de los efectos de la guerra 
contrainsurgente 

como los sujetos universitarios (comu- 
nidad universitaria) y sus instrumentos 
preferenciales están llamados a con- 
vertirse en el potencial de nuevas fuer- 
zas productivas transformadoras de 
nuevas relaciones universitarias para 
llevar adelante la Reforma Universita- 
ria a través del proyecto político de la 
Universidad Pero esta tarea aún sigue 
siendo muy lenta por la inestabilidad, 
la apatía, la irresponsabilidad de un 
gran porcentaje de los sectores socia- 
les que componen la Universidad, 
quizá sean las contradicciones mis- 
mas que todo proceso innovador ge- 
nera En el seno de la misma institu- 
ción se encuentran los portadores de 
la vieja Universidad que se niega a 
renovar su espíritu transformador, 
pero también se encuentran los porta- 
dores de las nuevas ideas, de las nue- 
vas prácticas universitarias acordes a 
la dinámica de la revolución de la so- 
ciedad y que construyen las verdades 
científicas a partir de las necesidades 
d.el pueblo En todo caso, ambos son 
portadores que determinan el fracaso 
o el éxito de las políticas universitarias 
e) Los factores externos han sido los 
más determinantes en el desarrollo de 
fas políticas universitarias. Hacia fa dé- 
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lismo, ya sea por sus características 
conservadoras o, en el otro extremo, 
por sus características revoluciona- 
rias En segundo lugar, la calidad de 
la enseñanza era concebida a partir 
del grado de adecuación a los reque- 
rimientos del aparato productivo y el 
patrón para medir dicha adecuación 
estaba constituido por los estándares 
vigentes en los países desarrollados 
Al respecto, es posible recordar las 
comparaciones habituales en esos 
años acerca de los indicadores de dis- 
tribución de recursos humanos alta- 
mente calificados entre países. 

Esta forma no-pedagógica de con- 
cebir la calidad de la enseñanza fue 

universidad tradicional, según el cual 
tanto los contenidos de la enseñanza 
como la organización interna de las 
instituciones no respondían a los crite- 
rios de inversión para el crecimiento 
económico Estas concepciones críti- 
cas inspiraron numerosos proyectos 
de reformas curriculares y organizati- 
vas, tendientes a lograr un mayor nivel 
de adecuación entre enseñanza supe- 
rior y requerimientos del aparato pro- 
ductivo Sería ocioso repetir aquí los 
detalles de este proceso, estudiado a 
través de una abundante literatura Sin 
embargo, es necesario destacar dos 
aspectos En primer lugar, estos enfo- 
ques concebían al estado y/o a las fi- 

Estudiantes de Periodismo reciben clases de fotografía 

guras centrales de la administración 
universitaria como los actores princi- 
pales de las innovaciones y cambios 
Los docentes y los estudiantes, en 
cambio, eran asociados al tradiciona- 

1970 -asociados a las teorías de la 
modernización desde el punto de vista 
social y a las del capital humano desde 
el punto de vista educativo- partieron 
de un diagnóstico crítico acerca de la 

L a calidad de la enseñanza, como 
concepto y como problema, ofrece 

serias dificultades de análisis y solu- 
ción Diversos autores han señalado 
el carácter elusivo del concepto y otros 
han intentado ofrecer definiciones que 
intentan contextualizar su significado, 
como alternativa frente al carácter abs- 
tracto y/o paradigmático que suele 
asumir corrientemente 

No es nuestro propósito intentar 
ofrecer una definición más del con- 
cepto de calidad de la enseñanza Nos 
limitaremos solamente a señalar dos 
aspectos que permiten ubicar estas re- 
flexiones en un marco conceptual de- 
terminado 

En primer lugar, cuando se habla de 
calidad de la enseñanza superior esta- 
mos en un nivel de análisis muy gene- 
ral, que incluye tanto los aspectos es- 
pecíficos del proceso de aprendizaje 
(donde calidad se mide por logros cog- 
nitivos). como los aspectos institucio- 
nales y sistemáticos (donde la calidad 
se mide también por logros en térmi- 
nos de productos sociales tales como 
correspondencia con el mercado de 
trabajo, desempeño ocupacional, so- 
cialización en términos de valores ac- 
titudes, etc ) 

En segundo lugar, la definición de 
calidad en los niveles de generalidad 
que señalamos en el punto anterior, 
es un producto histórico Dicho en 
otros términos. el significado de lo que 
se valora como cualitativamente alto 
o bajo cambia según los contextos his- 
tóricos y los intereses sociales que se 
consideren 

En la literatura sobre la enseñanza 
superior, el tema de la calidad siempre 
fue objeto de un análisis crítico Los 
enfoques vigentes en la década 1960- 

CALIDAD Y DEMOCRACIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 

OBJETIVOS POSIBLES 
V NECESARIOS 
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activos de las innovaciones y cambios 
eran los estudiantes y, en menor me- 
dida, los docentes. El estado, al con- 
trario, aparecía como un obstáculo se- 
rio y la autonomía universitaria fue rei- 
vindicada como garantía frente a los 
intentos planificadores 

Mientras estos esquemas orienta- 
ban los debates teóricos, la situación 
de la enseñanza superior se modificó 
sustancialmente Sin embargo, esos 
cambios y modificaciones parecen es- 
tar muy lejos de los pronósticos moder- 
ni:zadores como de los enfoques críti- 
co- reprod uctivistas 

Estos esquemas, a pesar de sus dis- 
crepancias fundamentales, partían del 
supuesto común según el cual la uni- 
versidad era un lugar donde se desa- 
rrollaban actividades socialmente sig- 
nificativas, ya sea desde el punto de 
vista del proceso de crecimiento eco- 
nómico como desde la perspectiva del 
cambio social revolucionario. En la ac- 
tualidad, en cambió, comienza a ad- 
vertirse un hecho sorprendente el así 
llamado proceso de deterioro de la ca- 
lidad de la enseñanza puede ser con- 
cebido, precisamente, como un pro- 
ceso de pérdida de capacidad para 
cumplir funciones sociales significati- 
vas por un lado, pérdida de significado 

contexto de estas conceptualizaciones 
teóricas, la calidad de la enseñanza 
superior fue considerada sobre bases 
significativamente diferentes a las di- 
fundidas por la teoría de la moderniza- 
ción. Si bien no es posible identificar 
un significado unívoco al concepto de 
calidad de la enseñanza en el marco 
de esta concepción, existen al menos 
dos connotaciones fundamentales 
por un lado, la crítica al concepto mo- 
dernizador de calidad, por su carácter 
tecnocrático y su fuerte asociación ex- 
terna Porotro, es preciso recordar que 
estas teorías tendieron a subsumir to- 
dos los aspectos relativos de ideología 
y de imposición ideológica En este 
marco, el problema de calidad fue ne- 
gado como problema o asociado más 
bien a variables y actitudes políticas 
la calidad era definida en virtud de su 
contribución al desarrollo de fa con- 
ciencia política, la movilización, etc , y 
tal como se resumía en la introducción 
de un libro muy difundido en ese perío- 
do, las vinculaciones entre universidad 
y sociedad debían ser concebidas 
como relaciones entre "universidad y 
revolución" 

Desde este planteamiento -y es- 
quematizando al extremo el contenido 
de las propuestas-s- los protagonistas 

Sin embargo, es bien sabido que las 
transformaciones sociales producidas 
en la región en las últimas décadas, 
aunque fueron particularmente inten- 
sas, no se ajustaron a las predicciones 
de la teoría de la modernización Por 
un lado, la heterogeneidad estructural 
y sus secuelas en términos de margi- 
nalidad, desigualdades regionales, 
etc , junto a las transformaciones polí- 
ticas donde el autoritarismo estuvo 
acompañado por fórmulas en las cua- 
les el rol del estado era minimizado 
desde el punto de vista de su capaci- 
dad planificadora, rompieron la ilusión 
sobre ef proceso lineal de desarrollo 
económico Por el otro lado, la expan- 
sión educativa no estuvo asociada a 
las predicciones en términos de em- 
pleo e ingresos que difundieron las 
proyeccionés de los planes de recur- 
sos humanos El análisis de las trans- 
formaciones sociales y educativas de 
este período ha sido efectuado en nu- 
merosos estudios 

En lo que aquí nos interesa, el as- 
pecto fundamental que es preciso re- 
cordar es que los enfoques moderniza- 
dores de transformación universitaria 
fueron cuestionados por una concep- 
ción crítica, apoyada en fa teoría de 
la dependencia desde el punto de vista 
estructural y en los diversos enfoques 
reproductivistas desde el punto de 
vista específicamente educativo En el 

habitual en los esquemas de interpre- 
tación socioeducativo inspirados en la 
teoría del capital humano En este es- 
quema el proceso específico de apren- 
dizaje fue considerado bajo la difun- 
dida metáfora de la "caja negra" Pero 
si bien la teoría del capital humano no 
incluyó el análisis de las dimensiones 
pedagógicas de la acción educativa, 
su vigencia fue concomitante con la 
difusión de enfoques pedagógicos ca- 
racterizados por la disociación de sus 
presupuestos con respecto a las varia- 
bles socioculturales Los proyectos de 
innovación y reforma, cuando se ocu- 
paban de los aspectos pedagógicos, 
popularizaron un enfoque planificador 
de fuerte contenido tecnocrático 
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La segunda dimensión del deterioro 
cualitativo de la educación superior se 
refiere a la pérdida de funciones desde 
el punto de vista político Obviamente, 
esta dimensión del problema es la que 
más se aleja de las visiones habituales 
del problema de la calidad Sin embar- 
go, en el caso de América Latina cons- 
tituye una especificidad que caracte- 
riza la enseñanza superior, particular- 

Calidad y socialización política 

Según algunos estudios al respecto, 
ya a fines de la década 1950-60 co- 
menzó a desacelerarse el ritmo de in- 
cremento del gasto educativo en la re- 
gió'l Este descenso continuó en forma 
constante y si bien hay situaciones na- 
cionales diferentes, la mayor parte de 
los países muestra signos de debilita- 
miento en el esfuerzo financiero desti- 
nado a la educación, que en el marco 
de la actual crisis financiera se ha 
agravado 

Otros autores, en un intento por vin- 
cular ambos enfoques del problema de 
la evaluación, han sostenido qµe las 
dificultades para obtener empleos 
adecuados y la devaluación de las cre- 
denciales en el mercado estarían pro- 
vocando una disminución del esfuerzo 
educativo de los estudiantes Esta ex- 
plicación del descenso en la calidad 
de los estudios se apoya en los indica- 
dores acerca de la calidad de incorpo- 
ración a actividades sociales al mar- 
gen del estudio, según estos trabajos 
no está relacionada con los niveles de 
ingreso familiar, ya que los porcentajes 
de estudiantes de familias de altos in- 
gresos que comparten estudio y tra- 
bajo parecen ser muy significativos 

neralrnente se yuxtapone a la existen- 
te, con lo cual aumenta la cantidad de 
elementos curriculares obsoletos y se 
favorece la prolongación del tiempo 
necesario para el logro de calificacio- 
nes útiles 

e) La tendencia a la estabilización o 
descenso de los esfuerzos financieros 
destinados a la educación, mientras 
se mantiene la expansión cuantitativa 
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Desde un punto de vista lógico, las 
explicaciones del fenómeno de la de- 
valuación pueden ordenarse en dos 
grandes conjuntos de hipótesis 

En su primer conjunto, se agrupa- 
rlan las hipótesis que atribuyen el fe- 
nómeno de la devaluación al funciona- 
miento del mercado de trabajo De 
acuerdo con este enfoque, la devalua- 
ción sería producto del aumento de 
exigencias de educación formal inde- 
pendientemente de los requisitos para 
el desempeño Dicho aumento sería 
posible en virtud de la abundancia de 
oferta calificada, en contextos donde 
los años de estudios son considerados 
como indicador de una serie de atribu- 
tos personales 

Un segundo tipo de explicaéión, más 
cercano y fértil en relación al problema 
que aquí nos ocupa, se orienta hacia 
la consideración de los aspectos edu- 
cativos que están en la base del fenó- 
meno de la devaluación En síntesis, 
la hipótesis postulada desde esta pers- 
pectiva consiste en sostener que la de- 
valuación educativa se explica en tér- 
minos de un descenso de la calidad 
de los aprendizajes realizados, que 
obligaría a los estudiantes a permane- 
cer más años en el sistema educativo 
para aprender lo mismo En apoyo de 
esta hipótesis se pueden enumerar al- 
gunas evidencias empíricas de la diná- 
mica educativa reciente Aquí nos limi- 
taremos, en cambio a señalar las evi- 
dencias más globales que permiten in- 
ferir el descenso en la calidad de la 
enseñanza 

a) La tendencia a distribuir el mismo 
caudal de contenidos en mayor canti- 
dad de años de estudio, provocando 
la pérdida de importancia de los prime- 
ros años de cada ciclo, o nivel educa- 
cional Dichos años comienzan a ser 
dedicados ya sea a funciones no-cog- 
nitivas o a compensar aspectos no su- 
ficientemente desarrollados por el ni- 
vel anterior 

b) Las tendencias habituales en la 
incorporación de nuevos contenidos 
curriculares, producto del avance cien- 
tífico-técnico Dicha incorporación ge- 

El fenómeno de la devaluación de 
las credenciales educativas en el mer- 
cado de trabajo ha sido señalado en 
forma reiterada por los diagnósticos 
recientes sobre el vínculo entre educa- 
ción y empleo Las hipótesis que se 
manejan habitualmente consisten en 
sostener, en definitiva, que el ritmo de 
crecimiento de la oferta de los recursos 
humanos calificados a través del sis- 
tema educativo es mucho más intenso 
que el ritmo de generación de puestos 
de trabajo En estas condiciones, 
cuando se saturan los puestos de cú- 
pula, los más educados tienden a ocu- 
par los puestos de trabajo que siguen 
en la escala ocupacional, provocando 
un desplazamiento hacia abajo en la 
distribución de la fuerza de trabajo se- 
gún su nivel educativo Este fenómeno 
afecta fundamentalmente a los jóve- 
nes, que son los mayores beneficiarios 
de la expansión educacional, pero 
que, al mismo tiempo, se incorporan 
al mercado en un período donde éste 
ha perdido su dinamismo 

CALIDAD Y DEVALUACIÓN 
DE CREDENCIALES 

en términos del mercado de trabajo, 
expresada en la creciente devaluación 
de las credenciales educativas, por el 
otro, pérdida de significado desde el 
punto de vista político a partir de la 
derrota de los movimientos revolucio- 
narios encarados desde una base es- 
tudiantil como actor político y, por últi- 
mo, pérdida de funciones desde el 
punto específico del conocimiento, a 
partir del deterioro de la calidad acadé- 
mica producida en el marco de la ma- 
sificación de las instituciones 

Si bien, como decíamos al comien- 
zo, el concepto de calidad de la ense- 
ñanza es muy elusivo, entendemos 
que el análisis de estos tres aspectos 
(mercado de trabajo, participación so- 
ciopolítica y excelencia desde el punto 
de vista del conocimiento) permiten re- 
flejar la problemática en su conjunto y 
aprehender el fenómeno en toda su 
complejidad 
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El análisis de este aspecto enfrenta 
serías dificultades, derivadas de la no- 
toria carencia de estudios sobre el 
tema, carencia que adquiere mayor 
significación en el marco del aumento 
notable de interés por los problemas 
juveniles que se registran en América 
Latina • 
v..,.'l////.,..///Y//ñ'l/////////////h://h 

más significativas del "currículum ocul- 
to" de los estudiantes universitarios 
La hipótesis del deterioro de la calidad 
sostendría, en este sentido, que las 
versiones actuales del "currículum 
oculto" no conservan, con el mismo 
grado de significación el lugar ocupado 
tradicionalmente por las experiencias 
participativas 

mente la universitaria, y que no podría 
dejarse de lado sin riesgo de empobre- 
cer seriamente el análisis 

Para expresarlo en términos de la 
teoría educativa contemporánea, po- 
dríamos decir que en América Latina 
la participación política y gremial a tra- 
vés de las organizaciones estudianti- 
les constituyó una de las experiencias 
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hombre, de la cultura, del conocimien- 
to, de la ciencia y la educación; en tal 
caso la organización y ejecución del 
montaje pedagógico reflejan una op- 
ción y acción políticas veladas o abier- 
tas, expresada por el tipo de instru- 
mentación pedagógica, por el conjuRto 
de acciones educativas determinantes 
de las relaciones entre el educando y 
el objeto de conocimiento, el docente 
y el atumno, el objeto de conocimiento 
y el docente 

Por tanto la planificación, organiza- 
ción y sistematización de la enseñanza 
como proceso de dirección asumido 
por el maestro constituye uno de los 
principios operativos fundamentales 
para concretar los grandes objetivos 
sociales del viraje académico, sin em- 
bargo, es necesario destacar que el 
planeamiento y sistematización de la 
educación no se agotan en el proceso 
formal del montaje pedagógico de la 
enseñanza; el modelo de organización 

En todo proceso de enseñanza- 
aprendizaje está implícita una concep- 
ción del mundo, de la sociedad, del 

del proceso docente educativo, su 
grado de practicidad y eficacia se ex- 
plica en la ejecución misma de la ense- 
ñanza 

démica y sustentado en un trabajo 
científico metodológico insertado en la 
realidad. Lo que significa hacer corres- 
ponder lo enseñado por el maestro y 
lo aprendido por el estudiante, con la 
vida práctica y desarrollar el proceso 
educativo en condiciones reales de 
aprendizaje. 

L a asimilación consciente de los co- 
nocimientos en el proceso educa- 

tivo constituye la piedra angular en la 
búsqueda de la excelencia académica 
del profesional universitario para su 
formación polifacética y omnilateral 
Las grandes tareas históricas que está 
obligada a cumplir la educación supe- 
rior, el compromiso militante asumido 
en la construcción de una nueva socie- 
dad, exigen de la Universidad un pro- 
fundo proceso de reforma universitaria 
cuyo eje esencial lo constituyen las 
transformaciones curriculares con el 
objeto de lograr la elevación perma- 
nente de la calidad académica, el ne- 
cesario desarrollo de las actividades 
científico-investigativo, la formación 
constante sostenida y sólida del do- 
cente, en las áreas político-filosóficas, 
didáctico-pedagógicas, metodología 
de la investigación científica y en las 
múltiples facetas de su especialidad 
profesional, así mismo se demanda 
del estudiante responsabilidad, disci- 
plina universitaria y la participación 
consciente y honesta 

En el enfoque del problema de la 
calidad académica como núcleo gene- 
rador de profesionales protagónicos 
en la solución de las grandes tareas 
históricas nacionales, es de cardinal 
importancia que el proceso educativo 
se plantee con justeza, seriedad aca- 
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proceso educativo debe diseñarse, 
ejecutarse y evaluarse siguiendo el ca· 
mino recorrido por el proceso cognos- 
citivo, materializarse y adoptar formas 
concretas en los diferentes escalones 
del conocimiento, desarrollados por el 
ser humano, que se inicia con las sen- 
saciones, percepciones, representa· 
clones e imágenes, hasta llegar a la 
abstracción, ésta permite la compara- 
ción, generalización y clasificación, y 
culmina con la elaboración de las cate- 
gorías conceptuales. 

El desarrollo de conceptos en la en- 
señanza es un elemento fundamental 
para la captación y aprehensión de las 
cualidades esenciales y necesarias de 
los fenómenos, procesos y hechos de 
la realidad objeto de estudio; así se 
pasa a definir y consolidar el saber a 
través de la concreción La concreción 
del proceso cognitivo es un eslabón 
superior del conocimiento, donde si· 
multáneamente hay un desarrollo de 
sucesiones analítico-sintéticas, induc- 
tivo-deductivas, en este eslabón del 
conocimiento, el correcto enlace entre 
teoría y práctica, la inserción e interac- 
ción con la realidad es fundamental 
para el dominio y desarrollo de habili- 
dades, de hábitos, de la formación de 

les posiciones tienen su asidero filosó- 
fico y psicológico en el pragmatismo, 
el positivismo y en el conductismo me- 
canicista y en múltiples enfoques de 
la psicología idealista y precientífica 

El'correcto enfoque de la asimilación 
consciente se erige sustentado en un 
planteamiento gnoseológico que re- 
suelve las contradicciones en aparíen- 
cía entre sujeto y objeto, así como el 
divorcio y las posesiones unilaterales 
que privilegian a uno de los dos ele- 
mentos; se considera que el conoci- 
miento surgido de la relación que me- 
dia entre el sujeto cognoscente (edu- 
cando) y el objeto de conocimiento 
(realidad estudiada) es en esencia dia- 
léctica por su naturaleza, de modo que 
se concibe como interacción recíproca 
donde el sujeto (educando) aprende 
en actividad, en la medida que hace 
recaer su acción transformadora sobre 
la realidad (natural o social); de esta 
manera se modifica a sí mismo, bajo 
la influencia determinante de la reali- 
dad objeto de estudio 

El modelo de educación alternativa 
para el cambio debe sustentarse en 
una teoría del conocimiento que per- 
mita estudiar adecuadamente la reali- 
dad objetiva y alcanzar la verdad. Todo 

~ 
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Las formas en que se evidencia este 
tipo de relaciones en el proceso ense- 
ñanza-aprendízele pueden ser de tos 
siguientes modos 

A) La ejecución de los procesos edu- 
cativos donde el educando única· 
mente es un objeto (cosa) capaz de 
registrar los datos provenientes de la 
realidad, un ser pasivo determinado a 
través de las influencias recibidas del 
medio externo donde en la consciencia 
del estudiante, el objeto de conocí· 
miento se presenta como algo acaba· 
do, estático, sin movimiento, sin desa- 
rrollo. En este tipo de modelo educa· 
tivo se reproducen las relaciones de 
dominación y subordinación vigentes 
en la sociedad, expresadas por la au- 
toridad "total" del maestro y la depen- 
dencia manifiesta en todos los órdenes 
por el estudiante, evidentemente con 
un paradigma de la enseñanza de esta 
naturaleza, la asimilación consciente 
se encuentra ausente 

B) Con el fracaso de la concepción 
gnoseológica donde el suJeto de la 
educación se vuelve objeto y el objeto 
se presenta como algo determinante, 
surge una nueva noción educativa que 
establece un nuevo tipo de relación 
entre sujeto y objeto de conocimiento, 
identificado con las concepciones pe- 
dagógicas activistas de corte idealista. 
El sujeto de conocimiento (estudiante) 
determina al objeto en todas sus di· 
mansiones (realidad objeto de esíu- 
dio); es decir, crea, transforma y esta· 
blece los cambios en la realidad a tra- 
vés de su propia actividad, pero se 
niega la posibilidad de influencia del 
objeto sobre el sujeto Bajo tal enfoque 
no existe posibilidad alguna de· un pro- 
ceso de asimilación consciente total. 

En síntesis, la corriente educativa 
que considera al educando única- 
mente con capacidad de registrar en 
su consciencia hechos y datos de la 
realidad, con lo cual niega la acción 
transformadora del sujeto sobre el ob- 
jeto, es igualmente errónea y unilateral 
a la tesis que destaca al sujeto como 
determinante y creador de la realidad, 
que asigna un papel pasivo a ésta, ta- 
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1 Lenin Cuadernas Filosóficos, pág 165 

2 Ganelin La asimilación consciente en la Es- 
cuela, pág 11 

Esta primera fase denominada 
etapa cero se apoya en la ley psicoló- 
gica de la "disposición", la cual afirma 
que el individuo debe estar preparado 
para iniciijr un proceso de aprendizaje 
instruccional y educativo, tanto desde 
el punto de vista psicológico como fi- 
siológico, pero generar una actitud de 
disposición no es una actividad mecá- 
nica, pues requiere de una serie de 
acciones contempladas por el docen- 
te, ejecutadas como actividades pre- 
paratorias 

Cabe destacar que no es tan fácil 
lograr las condiciones necesarias de 
motivación, algunas veces resulta difí- 
cil, especialmente cuando el maestro 
carece de una sólida formación docen- 
te, entonces se ve limitado para aplicar 
algún tipo de metodología y activida- 
des para lograr el propósito de esta 
etapa 

Es importante señalar que cuando 
el profesor no es capaz de producir el 
impacto motivador requerido, trae al- 
gunas consecuencias negativas que 

La planificación y programación de 
actividades, así como las fases de eje- 
cución, control y evaluación, deben de 
ser establecidas con precisión Dicho 
en otras palabras, en este tipo de en- 
foque no existe espacio para los profe- 
sores improvisadores la sistematiza- 
ción es la premisa inicial 

La asimilación consciente com- 
prende seis eslabones fundamentales 
que comienzan con la puesta en prác- 
tica de la acción didáctíca con la ejecu- 
ción del montaje pedagógico 

La primera fase definida como etapa 
generadora motivacional tiene como 
papel esencial crear condiciones y ge- 
nerar espectativas de interés y dispo- 
sición que orienten la acción del estu- 
diante Se busca prepararlos para que 
asuman una actitud positiva frente a 
la situación problemática objeto de es- 
tudio, para la búsqueda de los nuevos 
conocimientos que den respuesta a las 
interrogantes surgidas; en esta fase no 
se introduce ninguna clase de conoci- 
mientos, sino se trata únicamente de 
motivar al educando en forma adecua- 
da Es importante desarrollar el interés 
y la curiosidad para preparar el abor- 
daje del área de la realidad sobre la 
cual trata el tema de estudio 
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la personalidad y la consciencia, la ela- 
boración y desarrollo de juicios y con- 
solidación de convicciones, así como 
para el desarrollo de una concepción 
científica del mundo 

El desarrollo superior del conoci- 
miento debe llevar a la elaboración de 
teorías que planteen soluciones a los 
problemas de la realidad objeto de es- 
tudio, asimismo, al planteamiento de 
nuevas hipótesis a través de la produc- 
ción científica que permitan predecir 
el comportamiento prospectivo de un 
fenómeno determinado 

Esta concepción gnoseológica en el 
marco de ta educación debe ser tradu- 
cida a un montaje pedagógico, lo cual 
permitirá el diseño y ejecución del pro- 
ceso docente-educativo bajo este en- 
foque filosófico 

La asimilación consciente es un 
principio didáctico basado en el desa- 
rrollo cognoscitivo que parte como lo 
señalaba Lenin 

De la percepción viva al pensa- 
miento abstracto y de éste a la prácti- 
ca tal es el camino dialéctico del cono- 
cimiento de la verdad, del conoci- 
miento de la realidad 1 

La asimilación consciente se define 
como aquel conjunto de principios de 
la didáctica mediante el cual se garan- 
tiza el sólido conocimiento de hechos, 
definiciones y leyes, la profunda com- 
prensión de las deducciones y genera- 
lizaciones, junto a saber expresar co- 
rrectamente los pensamientos me- 
diante la palabra, la transformación de 
los conocimientos en convicciones y 
la capacidad de emplear por sí mismos 
esos conocimientos en la práctica 2 

La asimilación conscíente se plan- 
tea como tarea fundamental, la erradi- 
cación de los procesos de aprendizaje 
que se reducen a la memorización y 
repetición mecánica de conocimientos 
no comprendidos La metodología del 
proceso docente educativo basado en 
las etapas de la asimilación consciente 
exigen rigor científico, disciplina aca- 
démica, y sobre todo, planificación de 
las acciones de enseñanza-aprendizaje 
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más, el número de estudiantes que los 
deben conformar y las tareas y funcio. 
nes concretas por cumplir por los co. 
lectivos de trabajo en la solución de 
los problemas planteados 

Constituye un elemento significativo 
de destacar, que la función informativa 
del docente se vuelve un recurso se- 
cundario, utilizable únicamente en las 
asesorías y jornadas de trabajo con 
los colectivos; por el contrario, la mi- 
sión formativa de organización y direc- 
ción del proceso educativo juega aquf 
un papel determinante en el desarrollo 
de habilidades del educando 

El trabajo en grupo permite conjugar 
esfuerzos de todos los integrantes, de 
suerte que el equipo se convierte en 
el educador y formador del individuo, 
por tanto, las formas de organización 
intragrupal, la delegación de activida- 
des al interior para cada miembro, así 
como la sistematización en la ejecu- 
ción de la actividad, son rasgos deno- 
tantes en el surgimiento del estudio 
independiente, sin embargo, estudian- 
tes inmersos en un medio social defor- 
mante e individualista, requieren de un 
buen sistema de evaluación y control 
para verificar la calidad del trabajo in- 
dividual aportado en el cumplimiento 
de responsabilidades designadas y en 
la solución de los problemas plantea- 
dos al equipo, por consiguiente al 
maestro corresponde evaluar perma- 
nentemente el trabajo realizado, para 
eso necesita asegurar el funciona· 
miento global de todas las partes inte· 
ractuantes en el proceso tales cO!ho 
la planificación de la actividad, el tipo 
de metodología, la participación esüi- 
diantil y docente, el tipo de materiales 
didácticos, el mismo sistema de con· 
trol, las dificultades de las tareas Y pro· 
blemas planteados, el sistema de eva- 
luación, así como la sistematización 
en la instrumentación global del mon· 
taje pedagógico 

Los equipos docentes responsable.s 
de las áreas respectivas deben cons1• 

derar una adecuada orientación de la 
actividad del estudiante para evita~ e~ 
desgaste y !os esfuerzos innecesarios, 

mi lar son dos categorías diferentes del 
proceso cognoscitivo, pues la com- 
prensión es uno de los primeros pelda- 
ños de la asim\lación. 

La comprensión únicamente encie- 
rra el entendimiento, determina con 
claridad un marco referencial más o 
menos completo, un panorama obje- 
tivo lo cual es una dimensión restrin- 
gida necesaria para el aprendizaje 
pero no suficiente La asimilación com- 
prende un escalamiento superior de 
los conocimientos, supone el dominio, 
la aplicación, el manejo, la conjugación 
del saber y el hacer, el hábito formado, 
la habílidad desarrollada En síntesis, 
la concreción en la práctica de Jo 
aprendido Es necesario puntualizar 
que el docente debe orientar todos sus 
esfuerzos para el aprendizaje del estu- 
diante a través de su propio trabajo, 
esto supone el desarrollo de acciones 
didácticas orientadas al trabajo inde- 
pendiente, al estudio autónomo Sin 
embargo, en estas primeras fases no 
se manifiesta la participación activa de 
los estudiantes en el desarrollo de las 
acciones 

En la tercera etapa la asimilación se 
inicia con la participación activa del 
educando como forjador de su apren- 
dizaje Esta fase se sustenta sobre fa 
definición de aprendizaje cuyo eje cen- 
tral es la actividad del alumno 

Luego para efectos de análisis, an- 
tes de entrar en detalle, es necesario 
definir el concepto de aprendizaje 
como categoría central de fa asímila- 
cion. Se entiende por aprendizaje la 
asimilación de parte del estudiante de 
determínados conocimientos, accio- 
nes y comportamientos, asf como la 
formación de hábitos, aptitudes, hsbi- 
lidades y convicciones desarrolladas 
en el sujeto como resultado de su pro- 
pia actividad En esta fase el proceso 
de asimilación toma un carácter esen- 
cialmente de estudio colectivo con ta- 
reas individuales para cada educando 

En el planeamiento educativo deben 
estar contempladas las formas y pro- 
cedimientos operativos para la integra- 
ción de los equipos de trábajo; ade- 

afectan ulteriormente el proceso de 
asimilación 

El segundo eslabón de la asimila- 
ción consciente se inicia con la forma- 
ción de la base orientadora; esta etapa 
previamente planificada debe mostrar, 
descubrir, señalar y ampliar la dimen- 
sión del conjunto de conocimientos y 
el tipo de materiales que los estudian- 
tes deben investigar, procesar y asimi- 
lar El planeamiento de cada acción 
educativa exige la formulación de ob- 
jetivos que constituyan el marco de re- 
ferencia para el estudiante 

El docente en su función de direc- 
ción debe explicar ampliamente los as- 
pectos esenciales de la actividad En 
esta fase debe entregarse la planifica- 
ción completa de fa actividad al edu- 
cando que comprende el plan de la 
actividad y las guías de trabajo, las 
cuales orientan todo el proceso Una 
de las acciones principales efectuadas 
por el profesor consiste en detallar 
cada uno de los aspectos necesarios 
para el desarrollo de la acción por to 
que para el control preciso del trabajo 
y garantizar el pleno entendimiento de 
lo que le corresponde realizar al estu- 
diante se debe plantear el cuadro com- 
pleto de la base orientadora de la ac- 
ción 

El segundo eslabón finaliza con la 
ampliación, profundización y explica- 
ción en detalle de todo el camino por 
recorrer en fa ejecución de fa acción; 
además el docente debe poner en 
práctica la función informativa, trasla- 
dando los conocimientos e informacio- 
nes necesarios, difíciles de entender 
y poco asequibles al estudiante; para 
ello el profesor puede hacer uso de las 
clases magistrales (exposiciones di- 
dácticas) tratando de que sean las me- 
nos posibles; o se valdrá de otros me- 
dios para que con la finalización de 
esta fase el estudiante haya compren- 
dido las indicaciones y los conocimien- 
tos para la ejecución de la acción 

Es importante aclarar que cuando 
se plantea que el estudiante ha com- 
prendido, no se hace referencia a la 
asimilación, porque comprender y así- 
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ñcos que faciliten la traducción de las 
categorías del pensamiento lógico- 
verbal en habilidades 

La actividad del educando dirigida a 
la solución de problemas didáctica- 
mente planteados por el docente per- 
mite profundizar los conocimientos, la 
correcta comprensión, dominio, ma- 
nejo y aplicación traducidos en habili- 
dades 

En la realización de las tareas de 
esta etapa es conveniente que se 
cuente con los materiales bibliográfi- 
cos completos, que haya fuentes de 
información primarias y secundarias 
por utilizarse, con los materiales de 
apoyo didácticos, que se tengan los 
instrumentos y equipos de trabajo ne- 
cesarios cuando se trate de problemas 
donde se requieran dichos elementos 

El procesamiento de materiales bi- 
bliográficos, la utilización de informa- 
ción, instrumentos y equipo com- 
prende diversas tareas realizadas por 
el estudiante; dichas actividades de- 
ben efectuarse tomando en considera- 
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para la asimilación de habilidades, la 
formación de hábitos, el desarrollo de 
actitudes y el crecimiento de la con- 
ciencia y la personalidad. En tal sen- 
tido las etapas de la asimilación donde 
se destaca la actividad del alumno a 
través del estudio y la solución de pro- 
blemas prácticos, estructuran el nú- 
cleo central del proceso enseñanza- 
aprendizaje 

Esta tercera fase de la asimilación 
se denomina proceso de las acciones 
externas materializadas, debido a que 
la principal actividad del educando se 
concentra en la solució'n de problemas 
y no en la reproducción formal delco- 
nocimiento, se da inicio aJ proceso de 
concreción, ya que en el desarrollo del 
pensamiento lógico son esenciales. ta 
generalización, la abstracción, la con- 
ceptualización, el análisis y la síntesis 

En el montaje pedagógico y en la 
instrumentalización didáctica deben 
diseñarse los mecanismos, procedi- 
mientos, las técnicas, los recursos, así 
como el conjunto de métodos especí- 

así mismo, garantizar de alguna ma- 
nera el aprendizaje de cada alumno, 
el desarrollo de habilidades, la forma- 
ción, hábitos y actitudes propuestos en 
los objetivos educacionales, es evi- 
dente que para un control de estas ca- 
racterísticas se precisa de la evalua- 
ción individual, para determinar en qué 
medida el proceso está arrojando los 
resultados propuestos 

En el proceso pedagógico, los cono- 
cimientos carecen de trascendencia si 
en la instrumentación didáctica no se 
traducen en habilidades, igual ocurre 
si no se trasciende de la mera repeti- 
ción mecánica, del discurso, del con- 
cepto, de la teoría a la acción, al domi- 
nio, al manejo, a la aplicación en con- 
diciones reales de aprendizaje Este 
proceso educativo fundamentado en 
la unidad teoría y práctica, se desarro- 
lla con el soporte de ros conocimientos 
asimilados, por ro que constituye la 
base de la formación integral 

Las situaciones problemas son el 
eje didáctico, el recurso metodológico 
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conclusiones, son los primeros pro- 
ductos teóricos de cada equipo, los 
cuales deben ser sometidos a la críti- 
ca, al análisis, a los juicios y valoracio- 
nes de todos los colectivos de trabajo, 
intragrupalmente es de relevancia sus- 
tancial que cada miembro del equipo 
evidencie su participación en la ejecu- 
ción de la actividad, emita sus propios 
juicios, análisis e interpretaciones 
acerca de la tarea realizada, por lo que 
las formas de control previamente di- 
señadas y conocidas por el educando 
deben administrarse por el profesor, 
para conocer el grado de participación 
y aprovechamiento de cada estudiante 

En el trabajo en equipo no todos los 
estudiantes tienen una participación 
uniforme; algunos no logran integrarse 
a las labores grupales y otros se apro- 
vechan de sus compañeros, pero lo 
que es más grave aún es el bajo nivel 
de aprendizaje obtenido por aquellos 
de menor participación Así que para 
evitar la ocurrencia de estos casos en 
forma masiva, se precisa de una varíe- 

forma completa la tarea, el esquema 
de estudio, la síntesis de los conoci- 
mientos necesarios y los medios de 
control definidos para evaluar paso a 
paso el trabajo educativo El maestro 
debe aplicar aquellas acciones didác- 
ticas que contribuyen a la consolida- 
ción de los conocimientos por utili- 
zarse en el resto del proceso 

El tercer eslabón constituye el inicio 
de la concreción, el permanente pro- 
ceso de análisis y síntesis caracteri- 
zado esencialmente sobre la base de 
las discusiones intragrupales La dis- 
cusión colectiva da paso a la cuarta 
etapa del proceso de asimilación de- 
nominada de las acciones en forma 
de lenguaje sin apoyo de acciones ex- 
ternas materializadas 

Surge así la primera síntesis de la 
práctica en la ascensión de la realidad 
sensible al pensamiento abstracto; na- 
cen las primeras elaboraciones, fruto 
de la interacción del problema objeto 
de estudio y educandos Los resúme- 
nes, análisis, cuadros, esquemas, 

cíen que se pretende alcanzar el domi- 
nio del problema objeto de estudio y 
que el objetivo no es el aprendizaje 
del contenido por el estudiante; sino, 
más bien, descubrir la esencia del con- 
tenido para revelar las facetas y mati- 
ces cardinales de la actividad 

En tal forma, la utilización de mate- 
riales, equipo e instrumental com- 
prende diversas tareas realizadas por 
el estudiante, tales como recolectar 
libros, documentos, folletos, revistas, 
luego, subrayar las ideas centrales de 
los documentos, la elaboración de re- 
súmenes, fichas, esquemas, cuadros 
sinópticos, donde se exprese lo funda- 
mental del contenido, también abarca 
la manipulación y dominio del equipo, 
la adecuada utilización de instrumen- 
tos y aplicación de materiales en la 
solución de los problemas objeto de 
estudio 

El maestro no debe ser más fuente 
de información, sino el mecanismo re- 
gulador que dirige las acciones de los 
alumnos, éstos deben conocer en 
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La sexta etapa de la asimilación de- 
nominada de las acciones mentales se 
caracteriza por ser la máxima expre- 
sión de la generalización y sintetiza- 
ción de las fases anteriores, donde to- 
das las concatenaciones de la acción 
adquieren forma de lenguaje interno 
El lenguaje interno expresa la dialéc- 
tica interior en el pensamiento del es- 
tudiante, la formación de imágenes 
ideales donde se estructuran los es- 
quemas completos para la ejecución 
de la acción, el orden lógico de los 
múltiples nexos y enlaces del hilo con- 
ductor de la actividad aplicados a la 
solución de nuevos problemas. 

Si en la fase llamada de tránsito la 
actividad eje del docente se centraliza 
en controlar y evaluar el grado de au- 
tomatización, rapidez, facilidad de eje- 
cución de las tareas, en esta última 
etapa su papel debe ser muy cuida- 
doso en cuanto asegurar que tas ta- 
reas de los educandos evolucionen de 
la realización detallada y aun con una 
secuencia lógica de operaciones cons- 
cientes y poco automatizadas, hacia 
un nivel de total automatización de ge- 
neralización y sintetización del proceso 

Se debe garantizar el paso de la rea- 
lización de la acción detallada a la 
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sucesión de nuevas actividades "Se 
debe tomar en consideración, que de 
esta fase en adelante el educando es 
capaz de resolver por sí mismo cual- 
quier clase de nuevas situaciones rela- 
cionadas con el área de problemas y 
el ámbito de conocimientos, habilida- 
des y hábitos desarrollados", hasta 
este momento se puede hablar de es- 
tudio independiente y autónomo 

En la quinta fase denominada de 
tránsito el educando maneja y aplica 
el conocimiento, traducido en habilida- 
des, en forma detallada, es consciente 
de cada una de las acciones y opera- 
ciones lógicas ejecutadas; puede de- 
cirse entonces que maneja el método 
de abordaje y solución de problemas, 
y ante una nueva situación problemá- 
tica sabe aplicar los mecanismos, pro- 
cedimientos y operaciones precisos 
para la solución La misión del profesor 
está dirigida a garantizar el perfeccio- 
namiento de las habilidades, hábitos y 
aptitudes desarrollados, a evaluar el 
añnarniemo de los métodos y el tipo 
de operaciones lógicas empleadas por 
el estudiante, esto incluye evaluar el 
grado de automatización, rapidez y fa- 
cilidad de ejecución demostrada por 
cada estudiante 

dad de instrumentos de control y eva- 
luación que denote con objetividad el 
rendimiento individual, además, de las 
valoraciones permanentes hechas por 
el maestro por medio de la observa- 
ción del proceso 

Esta fase se destaca por el debate, 
la discusión plenaria, el análisis abier- 
to, los juicios, opiniones, exposiciones, 
las propuestas planteadas por colecti- 
vos o estudiantes Esto se debe a que 
es de esencial importancia establecer 
el grado de dominio y desarrollo verbal 
alcanzados El nivel de dominio verbal 
da paso a un escalón cualitativamente 
superior del estudio autónomo e inde- 
pendiente 

La puesta en común del trabajo 
efectuado por cada equipo debe ca- 
racterizarse por ser planificado y for- 
mar parte orgánica del montaje peda- 
gógico, por ser parte de la metodología 
diseñada; en tal sentido, la selección 
de algunas técnicas de aplicación edu- 
cativas tales como el panel fórum, los 
seminarios, las ponencias, los deba- 
tes. etc , deben adecuarse al tipo de 
actividad pedagógica y caracterizarse 
por ser eminentemente formativas, 
esto significa que permiten el inter- 
cambio de ideas, la discusión de las 
formas de abordaje al problema objeto 
de estudio hechas por cada equipo de 
trabajo, las valoraciones y discusiones 
francas y abiertas del pleno de estu- 
diantes que intervienen en el proceso 
enseñanza-aprendizaje 

El papel y la participación del profe- 
sor en las actividades plenarias debe 
limitarse a mediar y orientar las discu- 
siones para que no se desvíen del con- 
texto del problema estudiado, ha de 
convertirse en un moderador y encau- 
zador, evitando las fricciones entre es- 
tudiantes y las discusiones acalora- 
das. su misión consiste en asegurar 
que las discusiones se realicen en un 
marco de camaradería estudiantil El 
control y evaluación desempeñan una 
función de primer orden para la deter- 
minación del tipo de dominio verbal de 
cada alumno, esto da paso a la retro- 
alimentación, si es necesario, o a la 
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"SÓLO LA VERDAD 
ES REVOLUCIONARIA" 

(Antonio Gramsci) 

la asimilación constituye un modelo, 
una noción, un método de trabajo para 
organizar el aprendizaje de los edu- 
candos, con base en el enfoque mate- 
rialista dialéctico del conocimiento La 
gnoseología científica es la base y el 
único camino para formar al estudiante 
de manera integral, a través del desa- 
rrollo de habilidades y hábitos técnico- 
científicos de la especialidad objeto de 
estudio, formar actitudes y conviccio- 
nes convergentes con los supremos 
valores humanos, así como forjar una 
conciencia crítica y el crecimiento de 
la personalidad, ligada a la práctica, a 
la vida y la verdad 

ser diseñadas por tos equipos de pro- 
fesores de las respectivas espeda.lida- 
des, tomando en cuenta la realidad de 
su propio medio. el contexto en el cual 
se realizaran las actividades y las limi· 
taciones y posibilidades de e¡ecución_ 
posibles con que se cuente, as] como 
con los recursos por emplearse 

Para cada realidad el proceso de 
asimilación adopta las particularida- 
des del medio institucional-educativo, 
así como el estilo de trabajo pedagó- 
gico de los respectivos profesores, sin 
embargo debe cuidarse que en lo fun· 
damental lo cardinal para cada etapa 
de la asimilación se mantenga y se 
logre profundizar en la esencia de 
cada escalón de los conocimientos de 
manera ascendente 

El planteamiento de las etapas de 

Técnica: Tinta y Acuarela 
Tema: Rostros 
Autor: Alvaro Sermeño 
Dimensión: 37 x 50 cms. 

abreviada, mental y autónoma La 
sexta etapa finaliza cuando el estu- 
diante está apto para resolver cual- 
quier tipo de problemas relacionados 
con el área de la realidad objeto de 
estudio abordados El planteamiento 
en torno a la asimilación consciente 
en el proceso docente-educativo no 
constituye un recetario de cocina to- 
mado en forma mecánica, exige de la 
aplicación flexible. dinámica y cam- 
biante para cada situación de aprendí· 
zaje Todo montaje pedagógico e ins- 
trumentación didáctica. debe ser plani- 
ficado y desarrollado tomando en con- 
sideración la especificidad del área de 
la realidad objeto de estudio y el tipo 
de problemas abordados 

Las actividades. acciones y tareas 
específicas para cada eslabón deben 
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los Derechos Humanos Esta circuns- 
tancia obliga al Gobierno a aceptar y 
promover el Debate Público que sobre 
este aspecto se está dando en secto- 
res no gubernamentales 

El "paquetazo" de leyes en mención, 
intenta restringir los derechos a. la li- 
bertad personal, la libre expresión; la 
libertad de reunión y de asociación, la 
inviolabilidad de la correspondencia y 
del domicilio, las manifestaciones pú- 
blicas, la seguridad jurídica y esencial- 
mente el derecho a la disensión. 

La aplicación de este "paquetazo" 
legal, profundizará inevitablemente el 

bajo el supuesto de combatir cualquier 
acción terrorista o subversiva, no im- 
portando su procedencia 

La anunciada Ley y las Reformas 
solicitadas por el Lic Cristiani, han 
sido rechazadas por amplios sectores 
de la vida nacional, entre ellos la Igle- 
sia Católica, Partidos Políticos (Con- 
vergencia Democrática, PDC, UDN, 
PCN, etc.). Sindicatos, Organizacio- 
nes de Derechos Humanos, Institucio- 
nes Educativas, e inclusive funciona- 
rios del Gabinete, entre ellos el Minis- 
tro de Educación, quien ha manifes- 
tado su preocupación y desaprobación 
por aquellas leyes que tiendan a violar 

E I Gobierno de ARENA, pretende 
legalizar la represión con la Ley 

de Defensa del Proceso Democrático, 
calificada por muchos sectores como 
Ley Antiterrorista, abandonada mo- 
mentáneamente por el Órgano Legis- 
lativo, aunque retomada posterior- 
mente por el Ejecutivo como un pa- 
quete de Reformas al Código Penal y 
Procesal Penal. 

En efecto, con base en la legalidad, 
principio anunciado por el Lic Cristiani 
en su discurso de toma de posesión, 
el Gobierno impulsa la creación de un 
"marco jurídico" que le permita anular 
o neutralizar todo tipo de oposición, 
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Universidad de El Salvador, 1o de 
julio de 1989 

El gobierno debe estar consciente 
que los efectos de la devaluación ofi- 
cializada o encubierta, son los mis- 
mos, por lo que debe considerar con 
mucha seriedad, que una de las cau- 
sas de la crisis económica del país es 
el alto gasto oficial en guerra, el cual 
asciende actualmente a cerca de 3 MI· 
LLONES DE COLONES diarios sin 
considerar la ayuda exterior recibida 
para este rubro, por lo que es urgente 
tome medidas realistas que conduz- 
can a facilitar una solución política al 
conflicto del país a través del DIÁ- 
LOGO y la NEGOCIACIÓN • 

La enfática declaración del señor Mi- 
nistro de Economía, de que no deva- 
luarán, refleja la preocupación del go- 
bierno, por los costos, que en términos 
políticos, les ocasionaría LA OFICIA- 
LIZACIÓN DE LA DEVALUACIÓN, por 
lo que se pronuncian por medidas eco- 
nómicas como la reprivatización y libe- 
ración del Comercio Exterior y la Ban- 
ca, para que en forma simultánea el 
DESLIZAMIENTO paulatino en el in- 
cremento del dólar, prepare condicio- 
nes que permitan justificar y oficializar 
la devaluación, cuando ya no sea po- 
sible, seguir negándola 

circulante entre las personas para ha- 
cer sus transacciones comerciales 

··i!liEmtti 

l a reiterada respuesta que funcio- 
narios del gobierno, incluido el se- 

ñor Presidente Félix Alfredo Cristiani, 
ofrecen a esta interrogante es que NO 
HABRÁ DEVALUACIÓN, y con este 
titular se está propagandizando, para 
ocultar la DEVALUACIÓN QUE DE 
HECHO, ya sutre el pueblo salvado- 
reño. 

El colón en la práctica, ya está deva- 
luado, pues la cotización del dólar en 
el mercado negro, (compra y venta pú- 
blica en el Centro de Gobierno) en la 
semana anterior llegó hasta rt 7 00 por 
dólar; y en la presente semana se 
mantiene a <t 6 20 por dólar; no obs- 
tante que el cambio oficial es de <t 5 00 
por dólar. 

Por otra parte existe otro hecho que 
indica que la DEVALUACIÓN ES 
REAL, aun cuando no esté OFICIALI- 
ZADA por el gobierno Así vemos 
cómo la GALOPANTE Al:Z.A de los 
precios de productos de consumo bá- 
sico es INCONTENIBLE afectando 
principalmente a los sectores más des- 
protegidos económicamente que no 
tienen forma de trasladar a otros, el 
incremento de precios en productos de 
consumo popular como son jabón, 
abarrotes, maíz, aceites, verduras, 
hortalizas, pan, medicinas, vestuario y 
calzado 

También es indicador de este fenó- 
meno, la nueva emisión monetaria 
efectuada por el Banco Central de Re- 
serva. Que no es precisamente (dada 
su cantidad) para reponer los billetes 
y monedas dañados, sino que, es para 
atender la mayor demanda de dinero 

»QUS•;! .... "+!\'m!iS=«..ey-mW nr,-qp L&I& 

Universidad de El Salvador, 1o de 
julio de 1989 

jor debería iniciar un proceso de solu- 
ción política por medio del diálogo y 
la negociación, con las fuerzas insur- 
gentes y demás sectores del país o 

nuestro país, tendrá que propiciar la 
reflexión en el Gobierno del Lic Cris- 
tiani, que no debe repetir el grave error 
histórico de gobiernos anteriores que 
se desgastaron rápidamente por la 
promulgación de leyes antipopulares 
y antídemocráticas y, al contrario, me- 

La justificada y unánime protesta de 
los sectores Políticos y sociales de 

escalamiento de la guerra, afectando 
a "los pobres de los más pobres de 
este país", aquellos a quienes el Licen- 
ciado Cristiani juró defender 
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Dan Quayle, Vicepresidente de EEUU 

En esencia, la visita del Vicepresi- 
dente Norteamericano, se realiza 
como resultado de la preocupación 

pués para alinear al gobierno de 
ARENA a la política exterior norteame- 
ricana 

A nte la progresiva pérdida de la he· 
gemonía de los Estados Unidos, 

sobre la región Centro Americana, la 
Administración Bush se ve obligada a 
supervisar su influencia en forma di- 
recta cada vez con más frecuencia y 
con funcionarios de alto nivel 

Así la visita de Dan Quayle, se desa- 
rrolló con el clásico estilo imperial del 
emisario que visita sus colonias para 
poner las cosas en orden a través de 
la imposición de sus criterios y, en este 
marco, el 13 de iunio sostuvo reunio- 
nes con representantes del ejército, 
gobierno, Asamblea Legislativa, De- 
mocracia Cristiana y de la Convergen- 
cia Democrática 

Es asimismo importante recalcar 
que el gobierno norteamericano no se 
tomó la delicadeza de enviar a un re- 
presentante de esta Jerarquía para los 
actos de toma de posesión del Presi- 
dente Cristiani, pero sí lo envía des- 

¿A QUÉ VINO EL VICEPRESIDENTE 
NORTEAMERICANO? 

Fiscal de la República, Dr Roberto 
García Alvarado, el Rector de la UES, 
tío Félix Ulloa y decenas de miles de 
salvadoreños Tampoco puede des- 
vincularse de la existencia de presos 
políticos en cárceles de nuestro país, 
de casos de desaparecidos, de cateos 
a locales sindicales y, en fin, de toda 
\a vorágine de violencia y destrucción 

Es lamentable que sobre estos últi- 
mos casos no se emiten comunicados 
ni se creen expectativas publicitarias 

La Universidad de El Salvador a la 
vez que eleva su más enérgica pro- 
testa por este nuevo asesinato, hace 
un llamado a todos los sectores de 
nuestra sociedad a dar pasos concre- 
tos que nos conduzcan a erradicar el 
flagelo de la guerra o sea, a resolver 
la raíz del problema de la violencia y 
esto sólo puede lograrse por medio de 
una solución política-negociada • 

Universidad de El Salvador, 17 de 
junio de 1989 
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reprimir al movimiento popular de ma- 
nera "legalizada" Esto quedó reflejado 
en las declaraciones de altos dirigen- 
tes del Partido ARENA como son el 
Coronel Ochoa Pérez y el Lic Alva- 
renga Valdivieso No obstante esto, la 
misma gravedad de la situación polí- 
tica obligó al Presidente Cristiani a salir 
al paso y ratificar una imagen de mo- 
deración y asumir su responsabilidad 
no como dirigente de ARENA sino 
como mandatario y por lo tanto, con 
el peso de la conducción del país 

Por otra parte, este asesinato no 
puede concebirse en aislamiento de la 
situación de violencia que prevalece 
en el país por espacio de diez años, 
en los cuales han sido asesinados 
Monseñor Osear Arnulfo Romero, el 

E I asesinato del Dr José Antonio 
Rodríguez Porth, Ministro de la 

Presidencia, el pasado 9 de junio, ha 
generado una condena unánime de los 
diversos sectores que componen la 
sociedad salvadoreña Independiente- 
mente de tos móviles perseguidos por 
tos autores de este magnicidio, consi- 
deramos que en definitiva el Dr Rodrí- 
guez Porth fue víctima de la guerra 
que vive nuestra Patria y que su ase- 
sinato debe servirnos para reflexionar 
sobre sus causas y las vías para resol- 
ver el conflicto armado 

Es lamentable que como resultado 
de este asesinato, se han alzado vo- 
ces que abiertamente plantean impul- 
sar una poi ítica de guerra total y pre- 
tenden aprovechar este crimen para 

¿QUIÉN ASESINÓ 
AL DR. RODRÍGUEZ PORTH? 
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en rechazar la COMISIÓN, por consi- 
derarla un instrumento del gobierno, 
que únicamente favorece su interés 
por crear de sí mismo, una imagen 
favorable a nivel internacional para 
que la ayuda económica de USA al 
país, no tenga tropiezos 

En concreto, el FMLN ha señalado 
que la iniciativa del Licenciado Cris- 

que no han sido debatidas seriamente 
por el Gobierno; a pesar de que, Esqui- 
pulas 11, establece un procedimiento 
para que gobierno e insurgentes ini- 
cien un proceso de NEGOCIACIÓN 
del cese de la guerra y logren el esta- 
blecimiento de una paz duradera 

La oposición al gobierno, tanto la ar- 
mada como la política, han coincidido 

F undamentalmente el fracaso en la 
formación de la COMISIÓN DE 

DIÁLOGO, propuesta por el gobierno 
reside en el hecho de que esta inicia· 
tiva, descalifica los avances que en 
manera de NEGOCIACIÓN, han al· 
canzado hasta ta fecha las partes be· 
ligerantes del conflicto 

En efecto, los niveles de diálogo que 
en el pasado se han dado con la lnsur- 
gencia, son superiores a los propues- 
tos para esta COMISIÓN, basta recor- 
dar la reunión efectuada en octubre de 
1987, en la Nunciátura Apostólica en· 
tre la Comandancia del FMLN y Direc· 
tivos del FDR y el Presidente de la 
República (Comandante General de la 
Fuerza Armada) quien se hizo eeom- 
pañar del Ministro de Defensa y otros 
altos jefes militares, así como la reu- 
nión realizada en marzo/89, en Oaxte- 
pec -México- entre comandantes 
del FMLN y representantes de tos par· 
tidos políticos incluido ARENA. Ade- 
más es preciso señalar que el reinicio 
del diálogo, no puede partir de cero, 
pues el FMLN ha presentado en lo que 
va del año varias propuestas de paz, 

............................... EL FRACASO : : : : 
.............................................................. ; .. DE LA COMISIÓN DE DIÁLOGO::::::::;:::::::::::::::;:;;:;;;;;; 

Universidad de El Salvador, 17 de 
junio de 1989 

• 

cíales levanten la bandera de la sobe- 
ranía nacional y la independencia, 
dado que el gobierno de Cristiani en 
la práctica, continúa la política de su- 
misión a los dictados de la Administra- 
ción Bush, y entender que difícilmente 
puede haber una solución a la crisis 
nacional mientras no se resuelva el 
problema de las relaciones con Esta- 
dos Unidos, las cuales deben funda- 
mentarse en el respeto mutuo y no en 
la diplomacia del chantaje y la intimida- 
ción 

impulsar el concepto de simetría entre 
el caso de Nicaragua y El Salvador, 
para obligar al FMLN al desarme, lo 
que introduce un nuevo elemento de 
fricción para la próxima reunión de pre- 
sidentes centroamericanos Asimismo 
explicó que Panamá y Nicaragua de- 
blan ser aislados del resto de países 
centroamericanos dada su política de 
independencia a los dictados imperia- 
les Esto viene a constituirse en un 
duro golpe a los esfuerzos de integra- 
ción y cooperación que la crisis inter- 
nacional impone a la región 

Frente a esta situación, se hace ne- 
cesario que los diversos sectores so- 

existente en los altos círculos de deci- 
sión en Washington, sobre las modali- 
dades de gobierno que desarrollará el 
régimen de Cristiani, especialmente 
en el área de los Derechos Humanos 

. A nivel de "sugerencias" para lapo- 
lítica interna, Dan Quayle advirtió que 
cualquier desliz hacia la represión ge- 
neralizada se traduciría en un corte de 
la ayuda militar al régimen de Cristiani, 
debido a la necesidad de garantizar 
un "consenso bipartidario" entre demó- 
cratas y republicanos en el Congreso 
Estadounidense 

En términos de la política exterior. 
Dan Quayle indicó que era importante 
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Declaramos al Coronel Elena Fuen- 
tes, como principal responsable de esa 
agresión en la cual quedó demostrado 
que dicho señor es enemigo de la cien- 
cia y la cultura, es ~nemigo del desa- 
rrollo social y por ende enemigo del 
pueblo, igual responsabilidad es la del 
Lic Cristiani como Presidente y Co- 
mandante General de la Fuerza Arma- 
da. Exigimos que se retire el cerco mi- 
litar contra la UES, y que se enjuicie 
a tos responsables de esta acción, por- 

ten una solución negociada entre sal- 
vadoreños al conflicto político militar 

Pero los enemigos de la ciencia y la 
cultura la odian porque no soportan 
que la UES sea un centro de difusión 
de la cultura, la ciencia y la verdad ya 
que para ello La cúpula militar y ta 
oligarquía de ARENA, un pueblo que 
sabe sus derechos y entiende los orí- 
genes de su miseria y esclavitud, re- 
clamará de manera clara sus dere- 
chos 

U NTS ha venido constatando la es- 
trategia de aniquilamiento que el 

Alto Mando militar y el gobierno han 
estado ejecutando contra la Universi- 
dad de El Salvador A partir de la dé- 
cada del 70, han sido evidentes y gra- 
ves los atentados criminales contra la 
Comunidad Universitaria, éstos han 
sido de varias formas y niveles de gra- 
vedad Esta constante agresión del go- 
bierno ha provocado graves daños en 
el proceso académico y el patrimonio 
de la Universidad 

El pueblo es testigo que la Universi- 
dad ha logrado sobreponerse de las 
continuas agresiones sufridas para 
continuar ejerciendo la trascendente 
labor de formar hombres capaces para 
brindar a la sociedad salvadoreña el 
aporte tecnológico y científico que el 
país necesita para su proceso de de- 
sarrollo 

Así mismo, la UES, ha jugado un 
importante papel junto al movimiento 
popular en el fortalecimiento del con- 
senso del debate nacional, desarro- 
llando foros y apoyando todos los 
eventos que nos han permitido que 
hoy continuemos con un enérgico mo- 
vimiento que está constituyéndose en 
un interlocutor importante y amplio en 
la exigencia de un proceso de diálogo 
para lograr que el gobierno, la Fuerza 
Armada, el FMLN y el pueblo implan- 

UNTS CONDENA 
AGRESIÓN Y CERCO MILITAR 

CONTRA LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

• Universidad de El Salvador 

cie inmediatamente pláticas directas 
con la Comandancia General del 
FMLN y facilite un procedimiento que 
permita la incorporación de las fuerzas 
sociales y políticas del país, en un pro- 
ceso real de NEGOCIACIÓN para re- 
solver el conflicto 
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ción del gobierno, se refuerza por el 
hecho de haber marginado a la iglesia 
de este proceso, institución que ha de- 
mostrado su real vocación por la paz 

La Universidad de El Salvador, con 
base en su opción Libre, Democrática, 
Humanista y Popular, le propone algo- 
bierno, que para superar este primer 
resbalón en sus gestiones por hacer 
efectiva la SOLUCIÓN POLITICA, ini- 

tiani es un llamado a la rendición, lo 
cual, es inaceptable para ellos, mien- 
tras que el PCN, PDC y la Convergen- 
cia Democrática, han planteado que la 
estructura de la COMISIÓN, da un 4 
a 2 a favor del gobierno, con lo que, 
la participación de la oposición en la 
misma no sería eficaz 

Es aslmlsmo importante apuntar, 
que la falta de credibilidad en la inten- 
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al servicio de nuestra liberación y de 
nuestra emancipación 

A 50 días de gobierno de la oligar- 
quía y los militares fascistas, la guerra 
social y la guerra total se está po- 
niendo en práctica, pese a la protesta 
del pueblo y de la condena de la comu- 
nidad mundial 

AL TO A LOS CERCOS Y AGRESIÓN 
MILITAR CONTRA LA UES 

EXIGIMOS JUICIO 
A LOS VIOLADORES 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

DIALOGO Y NEGOCIACIÓN 
ES LA SOLUCIÓN 

UNTS 
22 de julio de 1989 

representan la muerte, la destrucción 
y el obscurantismo social ¿Cómo pue- 
den entender que nuestro pueblo ne- 
cesita un vigoroso centro superior de 
estudio si son enemigos del pueblo? 

Por todo lo anterior UNTS repudia y 
condena la agresión militar perpetrada 
el 17 de julio a la Universidad de El 
Salvador, por la to Brigada de Infan- 
tería Este hecho no debe quedar Im- 
pune y el pueblo tarde o temprano de- 
berá impartir el castigo a los hechores. 
Porque el golpe criminal es descar- 
gado sobre la conciencia y sobre nues- 
tra juventud, que es el futuro de la cien- 
cia, la tecnología y el desarrollo inte- 
gral de nuestra patria y que defina está 

que los jóvenes que resultaron heridos 
y masacrados no son perros o anima- 
les, son jóvenes, son hombres quema- 
ñana darán su aporte científico que 
engrandecerá nuestra patria 

Todo ciudadano patriótico debe de 
protestar por estos hechos de manera 
unánime, las organizaciones labora- 
les, gremiales, religiosas y empresa- 
riales deben de condenar estos he- 
chos que vienen a enlutar a nuestra 
patria y que nos están llevando a nive- 
les mayores de represión y violación 
a los derechos humanos, así mismo a 
los derechos universales contempla- 
dos por la carta de las Naciones Uni- 
das y los convenios de Ginebra Estos 
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Consideramos que las causas que 
generaron la guerra residen en la injus- 
ticia estructural, manifestada en la 
concentración injusta de la riqueza, es- 
pecialmente de la tierra, pero también 
de la industria y el comercio, en grupos 
sociales pequeños, que marginan a la 
inmensa mayoría de los beneficios, 
imposibilitando la reproducción mate- 
rial y espiritual de la mayor parte de la 
población, y en que la injusticia estruc- 
tural está sostenida por la violencia 
institucionalizada y la represión, que 
mantiene al pueblo en condiciones in- 
humanas con negación de sus dere- 
chos fundamentales 

Las razones del Gobierno y del 
FMLN para mantener y profundizar la 
guerra, según sus propias declaracio- 
nes, han sido defender el sistema po- 

lítico y el proceso democrático, y esta- 
blecer la justicia y una verdadera de- 
mocracia, respectivamente Ambos 
manifiestan su determinación de servir 
al pueblo con la consecución de sus 
objetivos. En este afán se desconocen 
legitimidad mutuamente y la guerra 
continúa Como es una guerra entre 
salvadoreños, la sangre sigue derra- 
mándose, especialmente la de los más 
pobres de la población 

Después de 9 años de guerra se 
puede afirmar que ésta, como medio 
para hacer prevalecer un proyecto his- 
tórico particular ha fracasado, pues no 
hay vencedores ni vencidos, su mante- 
nimiento obstaculiza avanzar hacia 
una real democracia, hacia el respeto 
de los derechos humanos y al funcio- 
namiento de un sistema judicial eficaz, 
asimismo niega el desarrollo econó- 
mico y la justicia social y nos hace más 

II LA GUERRA 

E I Comité Permanente del Debate 
Nacional por la Paz, como expre- 

sión de la sociedad civil y de las fuer- 
zas sociales patrióticas, populares y 
democráticas, en vista que todavía su- 
frimos los efectos destructivos de la 
guerra y que no se han superado las 
causas económicas y políticas que la 
generaron, presenta esta Plataforma 
Política por la Paz, al Gobierno de la 
República, al FMLN y a los Partidos 
Políticos, como una contribución para 
avanzar en el logro de la paz firme y 
duradera, afirmando de esta manera 
la necesidad de construir una sociedad 
justa, esencia de la democracia y base 
material para la convivencia pacífica 
nacional 

I INTRODUCCIÓN 

COMITÉ PERMANENTE 
DEL DEBATE NACIONAL 

PLATAFORMA POLÍTICA 
::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::.:·::::::::::::::::::·.·::.: POR LA PAZ :::::::::::::::::·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.::::: ...... , . 
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Se emprendan procesos económi- 
cos que tengan como objetivo erra- 
dicar las causas económicas y so- 
ciales de la guerra, buscando prio- 
ritariamente la satisfacción de las 
necesidades básicas de la pobla- 
ción, haciendo realidad el derecho 
al trabajo, a la vivienda, a la salud, 
a la educación, y garantizando el 
fundamental derecho a La alimenta- 
ción básica de todos los salvadore· 
ños 

Nosotros proponemos a las partes 
beligerantes, que en la ejecución del 
acuerdo global de solución, se parta 
de lo político, de aquello que más 
aqueja al pueblo salvadoreño, la gua· 2 
rra misma, con su violencia fratricida 
y sus efectos en la convivencia social 
En este sentido proponemos que en 
el marco del diálogo-negociación se 
hagan los esfuerzos necesarios para 
adoptar acuerdos firmes sobre los si- 
guientes puntos 
1 El desescalamiento de la guerra 
2 La humanización del conflicto 
3 El cese del fuego indefinido 

1 Se proceda a la implementación de 
un nuevo pacto político y social 
para la participación legal del FMLN 
en la vida política del país 

Se parte de la premisa que por la 
vía violenta de la guerra no puede ha· 
ber solución a los graves problemas 
que atravesamos, por lo que se re- 
quiere negociar condiciones inmedia- 
tas que propicien avanzar en un enten- 
dimiento en lo fundamental La nego~ 
ciación para establecer la paz debe 
conducir necesariamente a un 
acuerdo global de solución de la pro- 
blemática nacional, según criterios e 
intereses de las partes 

111. LA NEGOCIACIÓN 

Asimismo proponemos para una 
convivencia social propia de una so- 
ciedad democrática, que se cumpla de 
manera irrestricta 

El respeto de los derechos humanos 
fundamentales y el cese de la repre- 
sión en todas sus formas Esto implica 
la desarticulación efectiva de los es- 
cuadrones de la muerte y estructuras 
de carácter paramilitar; también la li- 
bertad de organización, expresión, y 
democratización de los medios de co- 
municación social, y la terminación de 
todo tipo de actos de terrorismo 

Continuando con ta ejecución del 
acuerdo global de solución propone- 
mos. 

lítica, dado que es la vía justa, racional 
y humana; que nos puede llevar a la 
paz y a la unidad de todos los salvado- 
reños 
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Para avanzar hacia una base polí- 
tica y social común de entendimiento, 
el Gobierno salvadoreño debe enmar- 
car su accionar en la Constitución de 
la República, y a través de una inter- 
pretación histórica adecuada de la 
Constitución, posibilitar la consecu- 
ción de sus objetivos y valores, que 
permita la inserción política del FMLN 
en la vida nacional y que por ende po- 
sibilite las condiciones propicias para 
la terminación definitiva de la guerra 
Por su parte, el FMLN debe partir de 
su vocación patriótica y de su bús- 
queda de justicia y verdadera demo- 
cracia para abrirse a un entendimiento 
político mostrando con ello su voluntad 
de contribuir al logro de la paz. 

Hasta ahora las partes en conflicto 
se han cerrado al diálogo eficaz y se 
han encontrado desde sus propias ló- 
gicas y objetivos en la confrontación 
bélica Ahora, como fuerzas sociales 
les pedimos se encuentren en el pue- 
blo, al cual dicen servir y pertenecer, 
para que desde él, asuman lo que éste 
demanda· que la guerra termine por 
medio del diálogo y la negociación po- 

dependientes de la ayuda extranjera 
Por eso es un imperativo histórico y 
patriótico encontrar un entendimiento 
por medio de un nuevo pacto político 
y social que posibilite la paz y el desa- 
rrollo normal de los procesos económi- 
cos, sociales y políticos, que lleven al 
pueblo al "goce de la libertad, la salud, 
la cultura, el bienestar económico y la 
justicia social" 

Si la guerra ha fracasado como me- 
dio de soli.Jción de los grandes proble- 
mas nacionales, es responsabilidad de 
todos los sectores unirse para terminar 
con ella, con base a una plataforma 
política y social que et Gobierno, y el 
FMLN deben aceptar, para trasladar 
al nivel político, democrático y popular, 
el esfuerzo por servir al pueblo El en- 
tendimiento debe darse especial- 
mente entre los empresarios y los tra- 
bajadores, entre los Partidos Políticos 
y entre el Gobierno y el FMLN, y tam- 
bién entre los diversos sectores civiles 
de nuestra sociedad. 
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Resolver el problema del desem- 
pleo, promoviendo trabajo digno 
para toda la población, con salarios 
justos y condiciones de trabajo dig- 
nas del ser humano 

2 Diseñar y ejecutar programas de 
salud que tengan como objetivos 

Area Social 

de los sectores populares y de la 
población en generar 

4 Fortalecer y multiplicar empresas 
comunitarias y cooperativas de pro- 
ducción y consumo en una estrate- 
gia autogestionaria. 

5 Respeto y fomento de la empresa 
privada en función social, con aten- 
ción particular al fortalecimiento de 
la micro, pequeña y mediana em- 
presa 

6 Propiciar la industrialización diver- 
sificando la producción con el desa- 
rrollo de una tecnología apropiada 
que respete el equilibrio ecológico 
y los recursos naturales 

la que se combiné la propiedad pri- 
vada con la propiedad social o co- 
lectiva Estamos conscientes que 
el sistema económico no puede 
funcionar sin la participación de to- 
das las fuerzas económicas y so- 
ciales del país, y b) Democratiza- 
ción en el área económica y social 

3 En el campo de la política eéonó- 
mica es necesario subrayar dos si- 
tuaciones· a) La producción de bie- 
nes y servicios tiene que estar 
orientada a la satisfacción de ras 
necesidades básicas, b) Tiene que 
existir una polftica definida sobre el 
control de precios de los bienes que 
integran la canasta básica Dentro 
de este aspecto es necesario crear 
los mecanismos indispensables, 
que aseguren la participación de 
los organismos de representación 
popular También es necesario 
crear medidas que eviten una deva- 
luación de la moneda, ya que ésta 
en virtud de nuestra estructura eco- 
nómica, agravaría aún más las ya 
deterioradas condiciones de vida 
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Mejorar y profundizar las reformas 
estructurales. En lo que se refiere 
al sector agrario, es necesaria la 
implementación de la segunda fase 
de la Reforma Agraria Referente a 
la ejecución de la primera y tercera 
fase, es importante respetar sus 
normas originales 

2 Sobre el programa de reactivaciór. 
económica, es de un orden priorita- 
rio la concertación de una estrate- 
gia económica que tienda funda- 
mentalmente a a) El estableci- 
miento de una economía mixta en 

Area Económica 

En relación a lo primero, entende- 
mos que para que el FMLN participe 
de manera concertada en la vida polf • 
tica del país, en el proceso democráti· 
co, deberán garantizarse las condicio· 
nes propicias para su seguridad, como 
también deberá garantizarse el acceso 
al poder político por medio de eleccio- 
nes libres y limpias En ese sentido 
nuestra propuesta comprende, el que 
tanto el FMLN tenga la voluntad polí- 
tica para definir esa opción, como el 
Gobierno Para ello se requerirá la co- 
laboración definida de los Partidos Po- 
líticos Esto significa la posibilidad de 
crear un sistema electoral imparcial, 
autónomo e independiente de los tres 
órganos del estado, que garantice la 
ampliación del espectro político parti- 
cipante en el pluralismo democrático 
en las elecciones, y el respeto de la 
voluntad popular expresada en las ur- 
nas, y el constituir un sistema judicial 
eficaz, independiente e imparcial, que 
garantice el estado de derecho, ba- 
sado en el pleno respeto a los dere- 
chos constitucionales y que aplique 
profesional y equitativamente las le- 
yes, tanto a civiles como a militares 

Con respecto a ro segundo, como 
fuerzas sociales consideramos que 
para que la paz sea firme y duradera 
se requiere que se asiente en la justicia 
social para lo cual más en concreto ar 
Gobierno, al FMLN y a los Partidos 
Políticos proponemos 
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- El desescalamiento militar de la 
guerra 

- La humanización del conflicto 
armado. 

- El pleno respeto de los dere- 
chos humanos fundamentales y 
constitucionales, y el cese de la 
represión y el terrorismo 

- El cese lndeñniño del fuego 

Y de manera concomitante se apli- 
quen medidas económicas y sociales 
que prioritariamente satisfagan las ne- 
cesidades básicas de la población • 

1 Debe de iniciarse de inmediato y 
de buena fe, el proceso de diálogo- 
negociación 

2. No debe haber exigibilidad de con- 
diciones previas para iniciar este 
proceso 

3 El proceso de diálogo-negociacíón 
debe realizarse de manera directa 
entre fas partes beligerantes 

4 Pedimos que los Partidos Políticos 
y los distintos sectores sociales y 
económicos del país, favorezcan 
las condiciones para el encuentro 
directo entre ras partes beligeran- 
tes 

5 Pedimos se tome en cuenta como 
observador en el diálogo-negocia- 
ción al Comité Permanente del De- 
bate Nacional, y como testigos de 
honor a los Obispos del Arzobis- 
pado de San Salvador 

6 Pedimos se hagan esfuerzos para 
lograr un acuerdo global de solu- 
ción de la problemática nacional, 
partiendo en su ejecución por 

Por lo anterior, y dadas las circuns- 
tancias de inseguridad jurídica, zozo- 
bra, intranquilidad y muerte predomi- 
nantes en la actualidad, pedimos al 
Gobierno, al FMLN y a los Partidos 
Políticos tomar en cuenta los puntos 
siguientes 

IV. CONCLUSIÓN 

8 Proteger y apoyar a los grupos ha- 
blantes del nahuatl y a las asocia- 
ciones indígenas con el objeto de 
preservar, difundir y respetar esta 
lengua y la cultura que la sustenta 

4 Diseñar y ejecutar programas so- 
ciales de protección a la familia, a 
la niñez, a la vejez, a los incapaci- 
tados y a las madres solteras, así 
como a los lisiados de guerra 

7. Promulgar un código de familia con 
la participación activa de los orga- 
nismos de mujeres 

5 Promoción y respeto a la organiza- 
ción laboral, comunal y popular de 
la población urbana y rural, así 
como atención efectiva a sus plata- 
formas reivindicativas 
Realizar una reforma educativa que 
considere la superación de los en- 
foques curriculares tradicionales, 
en consonancia con una estrategia 
de desarrollo económico y social 
que priorice las necesidades bási- 
cas de la mayoría de la población. 

erradicar la desnutrición y extender 
servicios de sanidad primaria, pre- 
ventiva y curativa, en todo el territo- 
do nacional La atención debe estar 
orientada especialmente a los sec- 
tores de repatriados, desplazados, 6 
marginados, repobladores y al sec- 
tor campesino en generar 

3 Diseñar y ejecutar programas de 
construcción de viviendas· dignas, 
orientados a favorecer a las fami- 
lias de bajos recursos económicos, 
con prioridad para la población de 
comunidades marginales, viudas, 
madres solteras, inválidos y cam- 
pesinos. 
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Los partidos políticos pueden come- 
ter delito si no moderan sus críticas al 
gobierno o si protestan por la captura 
ilegal de un dirigente político o gremial, 
porque pueden estar haciendo la apo- 

Serán delincuentes si piden que se 
castigue a los culpables de estos deli· 
tos, sí piden que la Fuerza Armada 
respete la vida y la integridad física y 
moral de los no combatientes de la 
ciudad y del campo y que dejen en paz 
a los retornados y a los repobladores 

También cometerán delito los ciuda- 
danos y las organizaciones humanita- 
rias que reclamen respeto efectivo de 
los derechos humanos, que no se ase- 
sine a dirigentes gremiales, que no se 
detenga ilegalmente a ningún ciudada- 
no, que no se secuestre y que no se 
torture 

man al gobierno que abra fuentes de 
trabajo para absorber un poco la ma- 
siva mano de obra desempleada 

85 establece que el sistema polftíco 
salvadoreño es pluralista. 

LAS REFORMAS INFUNDEN TERROR 
En el mismo orden represivo están 

las reformas que consideran delito "el 
entorpecimiento de la circulación de 
toda clase de vehículos", "el que públi- 
camente hiciere la apología de los ac- 
tos de terrorismo o de una persona 
procesada o acusada por tal delito", 
"el ensalzamiento de los actos de te- 
rrorismo", etc. 

Cometerán delito los trabajadores 
de la ciudad y del campo que exijan 
aumentos de salarios y la adopción de 
medidas que alivien la dramática situa- 
ción de crisis que vive la inmensa ma- 
yoría del pueblo salvadoreño. 

Serán delincuentes los trabajadores 
y empleados que pretendan presionar 
legítimamente, con paros laborales, 
para que se mejoren las condiciones 
de trabajo o que pretendan desfilar por 
las calles hacia una oficina a exigir que 
se atiendan sus peticiones; o si recia· 

I LAS REFORMAS DE ARENA I 
SON TOTALITARIAS 

LE INFUNDEN TERROR _J 
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Así cumple el Presidente Ctistieni 
su promesa de ''promover el pluralismo 
ideológico" y de respetar estrictamente 
la Constitución, la cual en su arlículo 

LAS REFORMAS ANULAN 
EL PLURALISMO IDEOLÓGICO 

Disponen las reformas que "el que 
de cualquier manera difundiere o hi- 
ciere propaganda que subvierta el or- 
den público será sancionado con pri- 
sión de uno a cuatro años", así como 
el que "introdujere al país o venda 
cualquier material impreso que conoci- 
damente sirviere para la difusión o pro- 
paganda mencionada" Considera 
también como delito "la enseñanza de 
doctrinas que subviertan el orden pú- 
blico". 

Con tales criterios, se podrá captu- 
rar a cualquier persona que regrese al 
país con un libro, que a juicio de los 
agentes aduaneros, sirva para subver- 
tir el orden público 

Se podría meter en prisión, o cance- 
larle su negocio, a un dueño de librería 
que tenga en existencias una cantidad 
de libros tal, que haga presumir a un 
agente de policía, que sirven para pro- 
paganda o difusión de doctrinas que 
subvierten el orden público 

Igualmente se podría procesar cri- 
minalmente a un maestro de secunda- 
ria o universitario, cuando a juicio de 
un agente de la autoridad, esté ense- 
ñando una doctrina que subvierte el 
orden público 

e on el pretexto de modernizar la 
legislación para combatir el terro- 

rismo, el Presidente Cristiani envió a 
la Asamblea Legislativa el anunciado 
Proyecto de Reformas a los Códigos 
Penal y Procesal Penal 

Esta propuesta de reformas fue pre- 
cedida de un proyecto de ley especial, 
el cual fue retirado debido a la fuerte 
oposición que desató por su grosera 
afrenta a los principios jurídicos y de- 
mocráticos Pero ambos proyectos 
son hijos legítimos del mismo padre 
ARENA Y ambos son expresiones 
propias del régimen totalitario que el 
nuevo gobierno pretende introducir en 
el país 
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Dado que el pliego de reformas a 
los Códigos Penal y Procesal Penal 
no sólo son un ejemplo de arbitrarie- 
dad legal y un evidente propósito polí- 
tico que propiciará más la confronta- 
ción social y el Terrorismo de estado, 
no deben ser aprobados, sino recha- 
zados 

Rechazar dichas reformas es un im- 
perativo para no retroceder jurídica- 
mente, ni violentar derechos individua- 
les y sociales, como también para 
crear condiciones que favorezcan el 
diálogo entre los salvadoreños enca- 
minados a ta solución negociada del 
conflicto 

Por ello, el UDN llama a la mayoría 
de la nación, a sus organizaciones gre- 
miales y sociales, a tos partidos políti- 
cos, universidades e iglesias, a dar 
una dura batalla contra esas pretensio- 
nes totalitarias de ARENA y del go- 
bierno de Cristiani 

Los diputados a la Asamblea tam- 
bién están obligados a respetar la vo- 
luntad del pueblo defendiendo y am- 
pliando los espacios democráticos y 
rechazando las reformas penates que 
son una grosera afrenta a los princi- 
pios jurídicos y democráticos 

LO UNICO POSITIVO ES RECHAZAR 
LAS REFORMAS PENALES 

Dividir la sociedad entre los que apo- 
yan a ARENA y los que lo rechazan 
es un simplismo político cavernario, 
apelar a la represión en vez de buscar 
el diálogo para resolver los problemas 
del país es una miopía política fu- 
nesta 

Así Cristiani se contradice con su 
promesa inaugural de procurar la ar- 
monía social y de buscar entendimien- 
tos políticos con todos los sectores, 
incluyendo al FMLN, y cambia su jura- 
mento de no ser enemigo de nadie por 
el de ser enemigo de todos 

Estas reformas, cuyo objetivo bá- 
sico no es combatir el terrorismo, sino 
legalizar el terrorismo de estado y "me- 
ter en cintura" a todos los que disientan 
de ARENA y de su gobierno, constitu- 
yen un premeditado obstáculo al diá- 
logo para alcanzar la paz 

LAS REFORMAS SON UN OBSTÁCULO 
PARA EL DIALOGO Y LA PAZ 

Por estos hechos queda claro, que 
Cristiani mintió al ofrecer una patria 
para todos y está gobernando a favor 
de la minoría, que no restaurará los 
valores de nuestra nacionalidad, sino 
tos fascistas, y que no le interesa la 
armonía social, sino estimular el con- 
flicto entre la mayoría de la nación y 
los pocos empresarios por quienes go- 
bierna Cristiani y ARENA 

Las reformas propuestas, buscan 
reprimir al movimiento de masas, para 
limpiarle el espacio que ARl=.NA nece- 
sita para ejecutar, con toda tranqulli- 
dad, las medidas impopulares de su 
programa de gobierno, y para que sus 
intereses totalitarios de"''paz y orden" 
sean aceptados como necesidad de 
toda la nación 

Para satisfacer su ambición totalita- 
ria a ARENA no le importa convertir a 
los Cuerpos de Seguridad y a la 
Fuerza Armada en apéndíces del par- 
tido y empujarlos a realizar acciones 
antípopulares y represivas; tampoco le 
importa convertir al Órgano Judicial en 
Tribunal de Inquisición para perseguir 
al "enemigo", al "maligno" subversivo 

apego estricto a la Constitución la anu- 
lación del principio constitucional de 
que todos se reputan inocentes hasta 
que no se demuestra su culpabilidad 
En las reformas propuestas se pre- 
sume legalmente la culpabilidad hasta 
que no se demuestre la inocencia 

Ahora se entiende qué quiso decir 
el Presidente cuando afirmó "en nues- 
tro gobierno los hechos tendrán mucho 
más valor que fas simples palabras" 

REPRIMIR ES EL OBJETIVO 
DE LAS REFORMAS 

El estricto cumplimiento de la ley lo 
entiende ARENA como la potestad de 
hacer cualquier cosa con la Ley 

Las reformas disponen que en nin- 
gún caso el terrorismo será conside- 
rado como delito político, a pesar que 
consideran terrorismo una gran canti- 
dad de hechos políticos 

Disponen que estos delitos se exclu- 
yan del conocimiento del jurado, 
cuando precisamente por tratarse de 
hechos que involucran elementos 
ideológicos el juez no debe decldir so- 
bre la inocencia o culpabilidad del im- 
putado, porque puede estar ideológi- 
camente predispuesto a favor o en 
contra del mismo Es conveniente que 
la decisión esté en manos de cinco 
personas que integran el Tribunal de 
Conciencia 

El Presidente Cristiani entiende por 

LAS REFORMAS SON ARBITRARIAS 
E INCONSTITUCIONALES 

No pueden criticar las masacres y 
los bombardeos indiscriminados; ni 
pedir diálogo para negociar el fin de la 
guerra, porque pueden estar haciendo 
"alabanza pública de los grupos terro- 
ristas" 

Los periodistas y propietarios de los 
medios de comunicación masiva, tam- 
bién faltarán a la ley, por informar 
acerca del derribamiento de un poste, 
la implantación de un paro al trans- 
porte o por dar a conocer las bajas 
sufridas por tas Fuerzas Armadas en 
combate con efectivos del FMLN, 
puesto que esa información podrá ser 
considerada como difusión de propa- 
ganda que subvierte el orden público 
Así se violentaría el principio constitu- 
cional de la libre difusión del pensa- 
miento 

Son reformas que persiguen infundir 
terror en todos tos sectores que no es- 
tán de acuerdo con ARENA, y preten- 
den legalizar el Terrorismo de estado 
Son reformas terroristas 

logía de los que ARENA considera te- 
rroristas 
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