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editorial----------~ 

Reflexiones sobre Nicaragua 

La derrota electoral del sandinismo es inapelable. Estados Unidos 
puede sentirse satisfecho. El chantaje de la fuerza ha rendido sus frutos 
y. lo que es mejor, los ha rendido bajo la fachada del libre juego 
electoral. Aunque el sandinismo ha sido vencido, en realidad, por el 
boicot económico y por la presión de la guerra impulsada por Estados 
Unidos, las apariencias indican que ha sido repudiado masivamente por 
el electorado nicaragüense. El sueño esperado de Reagan ha cris
talizado bajo el gobierno de Bush. 

No es tiempo para lamentos y nostalgias, sino para emprender un 
anfllisis riguroso de lo que ha pasado en Nicaragua. Hay que 
desentrañar por qué el sandinismo, si es que no la revolución, ha 
sufrido el voto de castigo de la mayor parte del electorado nicara
güense. 

Si se empieza por la faceta més externa del fenómeno, quizá habrla 
que preguntarse primero por qué fallaron las encuestas, por lo menos 
las que pareclan más objetivas y serias. A posterior!, parece fácil decir 
que las que atribulan el triunfo a Daniel Ortega no fueron bien hechas. 
Pero es que también las que daban la victoria a Violeta de Chamorro 
fueron burdamente manipuladas, con la excepción, quizá, de la de 
Noguera, y tal vez de alguna otra. La prueba mayor de que incluso los 
adversarios del sandinismo esperaban el triunfo de Daniel Ortega fue la 
act~ud de suspicacia que la administración Bush asumió frente al 
avento. Si las fuerzas contrarravoluctonarias ~ua no se reducen a los 
contras- hubiesen estado tan seguras del arrastre electoral de la UNO, 
no habrlan pubtic~ado tan alarmadas las valoraciones de grupúsculos 
como la comisión Echandi. 

Por otro lado, la hipótesis de quienes aducan que el electorado ni
caragüense mintió en las encuestas por temor a las represalias del 
sandinismo no es muy coherente con el clima de libertad polftica pre
valeciente durante la campaña electoral. De haber ocurrido tal cosa 
habrla que pensar, además, en un mecanismo espontáneo de confabu
lación colectiva. En cualquier caso, hay acá un interesante fenómeno 
psicosocial que debe ser investigado con rigor cuando empiece a bajar 
la marea de las pasiones electorales. En Nicaragua hizo falta una 
entidad seria como el lnsrnuto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) 
de la UCA, que dirigla el P. Ignacio Martln-Bar6. 

Más allá del fracaso de las encuestas, está el factum incontrove
rtible de la derrota electoral del sandinismo. ¿A qué se ha debido tal 
derrota? 

Los partidarios de la revolución pueden consolarse pensando que, 
coyunluralmente, la mayorla de los nicaragüenses ha votado contra el 
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sandinismo, pero la voluntad general del pueblo de Nicaragua sigue 
siendo revolucionaria. Como bien lo intuyó Rousseau, la "voluntad 
general" de un pueblo no coincide necesariamente con la "voluntad de 
la mayorla", ni siquiera con la "voluntad de todos". Los desvaríos de 
H~ler contaron con el apoyo mayor~ario de los alemanes, pero no por 
ello puede afirmarse que expresaron la voluntad general del pueblo 
alemán. Es la paradoja letal que acecha a toda democracia. 

La distinción puede parecer bizantina, pero ofrece un principio 
posible de explicación a lo que ha ocurrido en Nicaragua. ¿Por qué la 
"voluntad de la mayorra· ha repudiado al sandinismo? Dos factores 
causales, actuando pro Indiviso, parecen ser los principales: la crisis 
económica y la presión de la guerra. 

Desde un principio, la revolución debió vérselas con una economía 
que habla quadado devastada por la guerra contra Somoza, y con una 
empresa p<ivada renuente a colaborar con el modelo de economía 
mixta que le proponía el sandinismo. Poco después vinieron el boicot 
económico y la agresión de los contras, patrocinados por la adminislra· 
ción Reagan. En diez anos de guerra contrarrevolucionaria, han caldo 
más de 55 mil nicaragüenses; las pérdidas materiales superan los 15 
mil millones de dólares. Estados Unidos nunca dejó a la revolución 
prosperar en paz. La p<esión económica y mil~ar norteamericana hizo 
que el modelo económico sandinisla llegara a ser inviable. Sin el boicot 
comercial y sin los contras, la s~uación hubiera sido muy dislinta. 

Desde luego, también el sandinismo cometió numerosos errores 
administrativos y pollticos. A pesar de la legión de expertos y asesores 
internacionalistas -o, qulz6, precisamente debido a ello- los conduc
tores de la polltica económica nunca lograron atinarle a las medidas 
adecuadas para controlar la hiperinllación o aumentar la p<oductividad 
real del aparato económico. Como resultado da todos esos factoras, al 
componente económico del proyecto sandinista entró en una crisis 
irreversible. Proliferaron las protestas a>ntra las medidas de racionam· 
iento; la escasez del papel higiénico, da los dantrlficos, desodorantes, 
etc., se hizo crónica La revolución empezó a alienarse el apoyo de los 
sactoras medios qua hablan participado an la lucha antisomocista. 

Hay quienes se preguntan cómo as posible que, al cabo de diez 
anos da revolución, al sandinismo no lograra desarrollar una masiva 
conciencia revolucionaria, no obstante su control hegemónico sobra los 
aparatos Ideológicos del Estado y da la sociedad civil. La respuesta 
primera as simple: no es fácil montar una conciencia revolucionaria 
sobra un estómago vaclo. Sa trata da un p<inclpio esencial del 
marxismo: "No as la conciencia de los hombrea la qua determina la 
raalldad; por al a>ntrarlo, la realidad social as la qua determina su 
conciencia" (K. Marx, "Prólogo" da la Critica da la Economla Polltlce). 
Tampoco hay que perder de vista que el sandinismo tuvo que bregar 
para mantener la cohesión de un amplio frente policlasista, qua se unió 
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coyunturalmente en la lucha contra el somocismo, pero que nunca fue 
consecuentemente anti-imperialista ni, mucho menos, anti-capitalista. 
El pueblo nicaragüense tampoco se destacó jamás por su nivel de 
formación polltica. 

La realidad socioeconómica de Nicaragua era aslixianle. Los votos 
a favor de Violeta de Chamorro no han sido necesariamente expresión 
de repudio a los ideales de la revolución, sino más bien un "voto de 
castigo" al racionamiento, a la escasez de bienes, al servicio militar 
obligatorio y, en general, a la incapacidad del sandinismo para 
satisfacer lo que los eledores nicaragüenses estimaban subjatlvamenle 
como necesidades perentorias. La mayor parte del electorado ha 
considerado que, con el triunfo de la UNO, mejorará la shuación 
económica y cesará la guerra de los contras. Asl, los resultados del 25 
de lebrero deban interpretarse más como una derrota del FSLN que 
como una victoria da la UNO. El FSLN sufrió un voto de castigo similar 
al que permhió a ARENA desplazar al PDC dal podar en El Salvador. 

Visto en la perspectiva regional, el triunfo de la UNO se inscriba en 
el relativo proceso de "derechización" electoral que "" ha venido dando 
an al istmo an mases recientes. Primero fue el triunfo da ARENA, en 
nuestro pala, al cual siguió la victoria de Endara y, me68s después, su 
posterior recibimiento triunfal a bordo de un tanque norteamericano. 
Los triunfos más recientes han sido los de Callejas, en Honduras, y de 
Calderón Fournier, an Costa Rica. Previsiblemente, la Unión del Centro 
Nacional (UCN) doblegará a la Democracia Cristiana en las próximas 
elacciones prasidenciafas an Guatemala. En todos los casos, han 
triunfado los oposhorea, cuyoa proyactos, coincidentamanta, han 
astado a la derecha da las plataforrnaa oficiales. ¿Signttica asto al 
triunfo de las derechas? No. SignWica al triunfo da los oposhoras. Los 
alactorados centroamericanos entiendan poco da ideologlas. No han 
votado a favor da lea darechaa, sino en contra del hambre, del 
desempleo, da la inflación y da la violencia. Es per1actamante 
comprenaibla que las promesas más crelbles para resolver estos 
problemas resultan aar las da quienes estén an la oposición, 
indapandierrtamanta da au signo ideológico. También a las derechas 
las llagará al turno da ser dafanaatradas alactoralmanta si no logran 
reaolvar la crisis. Las alaccionea an Nicaragua han seguido al mismo 
patrón. 

Por eao parece demasiado duro afirmar, sin más, qua el proyecto 
ideológico del sandinismo ha sufrido un rotundo fracaso. Ciertamente, 
al FSLN no fue capaz da hacer var a todos los nicaragDansas qua la 
crisis aconómica imperante no era principalmente culpa del modelo 
&andinista, sino de Estados Unidos y de los contras; pero el casi medio 
millón da votoe obtenidos por Daniel Ortega no es un caphaf polltico 
desdeftable. Son medio millón de nicaragüenses que han mantenido au 
respaldo al proceao revolucionarlo a pesar de la carastla de bienes y da 
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la hiperinflación. Cualrtalivamente, se trata de un respaldo social más 
sólido que el de los 630 mil votos que obtuvo Violeta de Chamorro. Si la 
UNO no logra satisfacer los requerimientos de papel higiénico, 
desodorantes y dentrltiais de sus electores, éstos le retirarán su apoyo 
en las próximas elecciones. En cambio, los votos del sandinismo son 
firmas. 

De cara al futuro cercano, la UNO enfrenta diversos problemas, 
empezando por dificultades de tipo humano y personal. Violeta de 
Chamorro no as una mujer de muchas luces, ni goza de una mínima 
preparación intelectual. Pertenece a una generación cuyas mujeres 
"decentes" no fueron a la universidad. Tampoco tiene una expresión 
orgánica propia de tipo partidista que pueda respaldarla y asesorarla 
cuando empiece la gardu~a del reparto del poder entre los catorce 
partidos de la UNO. En aintrapartida, el sandinismo, aunque derrotado 
electoralmente, sigue ainstrtuyendo, ain mucho, la principal fuerza 
polltica individual de Nicaragua y, previsiblemente, mantendrá el aintrol 
del ejércrto. La UNO deberá desarrollar una hábil polltica de ain
certación ain el FSLN para llevar adelante su gestión, particularmente 
en el campo económico, cuando emprenda el desmantelamiento de la 
economfa mixta que el sandinismo intenl6, sin éxito, montar. 

Estrechamente relacionado ain ello está el problema del financia
miento de la reactivación económica. La repatriación de caprtales desde 
Miami no es una alternativa viable, tomando en cuenta que el pa
triotismo de los empresarios de ningún lugar -loa nicaragüenses no 
son la excepción- no suele llegar hasta sus bolsillos. Las perspectivas 
de la ayuda externa también son dttlciles. De hecho, los paises del este 
de Europa ya hablan empezado a retirar su ayude al gobierno de 
Ortega. Ahora que ha triunfado la UNO, Estados Unidos debe pagar le 
facture de los estragos que durante diez a~os cauaeron su boicot 
económiai y su apoyo a los aintras. Sin la asistencia norteamericana, 
el proyecto da la UNO es inviable. Paro, e la vez, Estados Unidos no 
dispone da muchos recursos pare ayudar a Nicaragua, sobra todo si 
decide embarcarse en serio en la reactivación económica de Europa 
oriental. 

Más allá de las simpatlas ideológicas, lo importante es el bienestar 
del pueblo de Nicaragua, cuya voluntad hay que respetar. SI con la 
derrota electoral del aandlnlamo ae va a desvanecer la pesadilla de loa 
contras y las necesidades materiales de loa nlcaragDenaes van a 
quedar mejor aallslechas, enhorabuena sea el triunfo de la viuda da 
Chamorro. En tal ceso, el FSLN debiera tambMln moetrar una actrtud 
cooperante para sacar adelante a Nicaragua. 
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Vicisitudes recientes del proceso de diálogo 

Uno da los síntomas más gravas del 
clima da polarización qua se generó en al 
pals a ralz da la ofensiva guerrillera da 
noviembre fue la crispación da los ánimos en 
contra del proceso de diálogo entre el go
biarrio y al FMLN. Sin embargo, paradóji
camente, al mostrar la inviabilidad da una 
salida mil~ar al conflido, la ofensiva del 
FMLN inspiró por otra parta nuevas ges
tiones a favor da una solución polflica da la 
guarra 

Es signtticalivo qua fas primaras voces a 
favor de tal iniciativa provinieran precisa
mente da Estados Unidos. Apenas diez dlas 
después da iniciada la ofensiva guerrillera, al 
21 de noviembre, al Senado aprobó una 
resolución en fa cual sofic~aba la mediación 
de la ONU y de fa OEA para que al gobierno 
salvadoreño y al FMLN pactaran un "inma
dialo cese al fuego". La portavoz del Depar
lamanlo de Eslado, Margare! Tutwiler, de
claró incluso que al Presidenta Crisliani 
debla "evaluar cualquier oferta da cese da 
las hostilidades para poner fin al derrama
miento de sangre·. 

Los acuardoa da San laldro da Coronado 

El 9 da diciembre, cuando fa ofensiva 
habla amainado, al propio Presidenta Cris
tiani propuso la reanudación del diálogo a 
partir del 20 da ase mas, a condición da qua 
al FMLN cesara sus "accionas terroristas 
contra fa población civir. Los dlas 1 O y 11 da 
diciembre, tuvo fugar, en San isidro da Co
ronado, en la paritaria da San José (Costa 
Rica), fa sexta reunión cumbre da mandata
rios centroamericanos. Los acuerdos suscri
tos al término da la reunión representaron un 
importante espaldarazo para Cristiani. 

En la declaración final da trace puntos, 
además da instar a la pronta desmovilización 
da los contras, los mandatarios expresaron 
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su "apoyo decidido" al gobierno salvadorano 
como producto da un "proceso democrático, 
pfuralista y participativo"; y respaldaron al 
·ra~erado propósito" de Cristiani da ·encon
trar una solución al conflido salvadorano por 
medios paclficos y democráticos". Asimis
mo, demandaron · •an forma enérgica al 
FMLN qua renuncia públicamente a todo tipo 
da acción violenta qua afecta directa o 
indirectamanla a la población civil"; solici
taron la mediación del seaatario general da 
la ONU para propiciar la reanudación del 
proceso da diálogo en El Salvador y reco
mendaron a la Comisión Internacional da 
Apoyo y Vartticación (CIAV) iniciar accionas 
para la desmovilización del FMLN. Final
mente, instaron a la ONUCA a acelerar sus 
actividades para av~ar al suministro da ar
mas al FMLN y a los contras. 

El FMLN quedó en una posición dttlcil. 
Por una parta, no podla aceptar los acuerdos 
sin adm~ir fa daslegitimación da su lucha. 
Por otra parta, tampoco la convanla rechazar 
frontalmente fa declaración da Coronado, 
aunque finalmente no pudo conlanarsa y 
arremetió airado contra al documento, lo cual 
no hizo sino favorecer su manipulación pro
pagandfstica por parta del gobiemo salva
dorano. El 14 da diciembre, al Ministro da 
Defensa, general Rafael Humbarto Larios, 
opinó qua los acuerdos da Coronado ·son 
una alternativa polltica para la incorporación 
da la insurgencia salvadorana al proceso 
democrático"; al miamo tiempo, axpras6 qua 
al FMLN "sa vuelva dogmático al no recono
cerlos". El 19 da diciembre, al canciller Paces 
Castro anunció qua "se fa ha hacho un lla
mamfanto" al seaatario general da la ONU, 
Javier Péraz da Cuéllar, "para qua trata da 
convencer al FMLN a reanudar al diálogo", 
paro al FMLN daba "hacer público un cae da 
hostilidades". Esa mismo dla, la represen
tación del FMLN an México rechazó "al 
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manoseo qua al régimen salvadoreño haca 
da los acuerdos da San Isidro" y reafirmó su 
postura da suspensión del diálogo. Al linal 
del al'lo, las perspectivas da reanudación del 
diálogo aran sombrlas. 

El FMLN relanza el dlélogo 

Pesa al golpe polltico qua le infligió la 
cumbre da Coronado, al FMLN no tardó 
mucho en disel'lar una estrategia para rever
tir la situación. A través da un comunicado 
dnundido al 11 da enero en San Salvador, la 
comandancia general guerrillera propuso al 
gobierno salvadoreño concertar una reunión 
dentro de los próximos 30 dlas, con la 
mediación del secretario general de la ONU, 
para discutir la reanudación del proceso de 
diálogo. El mismo dla, Alvaro de Solo, 
asistente del secretario general de la ONU, 
recibió, en Nueva York, a una delegación del 
FMLN, presidida por Salvador Samayoa. Al 
dla siguiente, al propio Pérez da Cuéllar 
respondió alirmativamente a la solicttud da 
mediación qua la formuló la insurgencia. 

El Dapartamenlo de Estado norteameri· 
cano saludó con optimismo el anuncio del 
FMLN y la aceptación da Péraz de Cuéllar. 
El 12 da enero, al vocero Richard Boucher 
calnicó da "noticia posttiva" la iniciativa 
insurgente, y expresó que "la única solución 
permanente a la violencia an El Salvador 
pasa por la negociación". Bouchar también 
mannastó al apoyo del gobierno norteameri
cano a la mediación da Péraz da Cuéllar. 

Como es comprensible, los debates an el 
Congreso norteamericano an relación a la 
continuación da la asistencia milttar al go
bierno salvadoreño han repercutido consi
darablmente en la atmósfera del diálogo. 

El 9 de enero, el senador Christopher 
Dodd expresaba que si bien "la guerrilla ha 
demostrado que tiene más capacidad milttar 
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de la qua sa pensaba, al mismo tiempo no ha 
logrado, durante la olensiva, el apoyo popu· 
lar qua pretandla". Según Dodd, es nece
sario reanudar al diálogo "porque aqul nadie 
va a ganar la guerra". Quince dlas después, 
en una audiencia ante al comtté de asuntos 
exteriores de la Cámara da Representantes, 
al propio subsecretario de Estado para 
asuntos interamericanos, Bernard Aronson, 
alirmó qua la negociación entra el gobierno y 
al FMLN "es el único camino hacia la paz". El 
6 de labrero, al dalandar la necesidad da 
condicionar a ciertas restricciones m inimas 
la continuación de la ayuda norteamericana 
para El Salvador, los senadores Edward 
Kannedy y John Karry incluyeron entra ellas 
la exigencia da que al gobierno de Cristiani 
demuestre c:cn hechos concretos una efec
tiva disposición a dialogar con al FMLN. 

Las nuevas gestiones da diálogo han 
recibido también al espaldarazo del Papa, 
quien, al 12 da enero, recibió a Monseñor 
Rivera an audiencia privada. "Juan Pablo 11 
nos ha animado a continuar nuestro esfuerzo 
da mediación", comentó luego el Arzobispo, 
en una concalebración por la paz en El 
Salvador con el Cardenal Achille Silvestrini, 
en la iglesia de Santa Maria Transtavare. 

El FMLN, por su parte, no desaprovechó 
el aval del Vaticano para intentar ablandar la 
posición de la Conferencia Episcopal de El 
Salvador (CEDES). En un mensaje enviado 
a los obispos, cuyo texto sa dio a conocer al 
18 de a na ro, al FMLN mannastaba qua, tras 
su ofensiva milttar da noviembre, sa hablan 
abierto "más posibilidades qua nunca da 
alcanzar una solución negociada al conllicto 
da El Salvador". Según el FMLN, ·nuestra 
ofensiva cambió prolundamente el cuadro da 
la guerra y destruyó el argumento da la 
supuesta debilidad del FMLN". A la vez, res
ponsabilizaba al gobierno salvadoreño de no 
habar llegado a ningún acuerdo en las 
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reuniones de diálogo realizadas en México y 
San José, porque "nunca han planteado, a lo 
largo de diez anos de guerra, ninguna 
propuesta para un arreglo polltico, sino sólo 
fórmulas para nuestra imposible rendición". 
Y anadla: "si la negociación hubiera avan
zado, nosotros no habríamos lanzado la 
ofensiva•. Aunque no se conoció una ras· 
puesta oficial de los obispos a la misiva, el 
jueves 18 de enero, la CEDES formuló un 
"vehemente" llamado pastoral en favor de la 
paz y rechazó la violencia porque "no se 
justifica por ningún motivo". 

El dla anterior, el gobierno salvadoreno 
habla emitido un comunicado en el cual se 
manHestaba dispuesto a reanudar el diálogo, 
e informaba que el Presidente Cristiani se 
reunirla el 31 de enero con el secretario 
general de la ONU para solicitar formalmente 
su mediación en el proceso de diálogo. En el 
mismo comunicado, el gobierno culpaba al 
FMLN de haber roto el proceso al no acudir a 
la programada cita de Caracas, el 20 de 
noviembre anterior. 

El buen curso de las gestiones de diálogo 
fue obstruido momentáneamente por el 
asesinato de Héctor Oquall, al 12 da enero. 
Al dla siguiente, al FML.N anunció que 
revisarla su oferta de diálogo. La adverten
cia no cristalizó en un nuevo rompimiento del 
proceso, paro el FMLN anadió a su lista de 
demandas la exigencia de esclaracar el 
asesinato y castigar a los responsables. 

Dlecrepanclaa 80br• el rol de Pérez de 
Cuéllar 

Más que el asesinato da Oquell, al 
principal obstáculo con al cual las gestiones 
da diálogo empezaron a tropezar fue la 
discrepancia entra las partas en relación al 
rol de Intermediación qua al secretarlo gene
ral da la ONU debla dasampanar. Mientras 
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el FMLN abogaba por un papal "activo" del 
mediador, el gobierno aducla que éste debla 
limitarse a propiciar los contactos entre las 
partes para el retorno a la mesa de conver
saciones. De acuerdo al Presidente Cris
tiani, Pérez de Cuéllar "debe participar como 
testigo" porque "el diálogo debe realizarse 
entre salvadorenos". Cristiani aducla que 
ése era el verdadero esplritu de los acuerdos 
de San Isidro de Coronado al solicitar la 
mediación del secretario general de la ONU 
para gestionar la pacHicación de la región. 

Por su parte, el 23 de enero, al comentar 
la postura gubernamental, el secretario ge
neral del Movimiento Popular Social Cris
tiano (MPSC), Rubén Zamora, declaró qua 
Cristiani "claramente retrocede al dar a Pérez 
de Cuéllar un papal de testigo. Creemos que 
asto es gravlsimo para el luturo del pals 
porque claramente indica que, de nuevo, al 
gobierno intentará un diálogo de apariencias 
sin entrar en la negociación ... necesitamos un 
mediador fuerte y da prestigio qua reinicia al 
diálogo an El Salvador, da tal manera que, 
tanto al gobierno como al FMLN, les sea 
dHlcil rechazar sus propuestas•. 

El 29 da enero, casi an vlsparas de partir 
a Nueva Yoiil, Cristiani reiteró a la prensa 
que el objetivo principal da su visita a Es
tados Unidos ara reunirse con Pérez de 
Cuéllar "para buscar mecanismos que facil
iten la reanudación del diálogo con el 
FMLN", si bien lamentó que el FMLN ·está 
enviando senales contradictorias". "Por una 
parta -xplicó- expresan su voluntad de 
reanudar las conversa.ctonas y por otra nos 
llega información da que siguen planHicando 
ataques contra la capital y accionas terroris
tas contra la estructura económica del pala". 
El 31 da enero, Péraz de Cuéllar recbió a 
Crlatlanl en Nueva Yoiil. Al dla siguiente, 
Cristiani viajó a Washington, para entrevis
tarse con el Presidente Bush. 
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El 2 da labrero, al secretario da Estado, 
Jamas Bakar, talalone6 a Péra;; da Cuéllar 
para man~astarla al respaldo norteameri
cano "para qua haga todo lo qua puada para 
llevar la paz• a El Salvador. Por su parta, la 
portavoz del Departamento da Estado, Mar
gara! Tutwilar, reiteró qua "la única solución 
sensible y humana (al conflicto) es a través 
da un acuerdo polltioo negociado bajo los 
términos del procaso da paz para Cen
troamérica". "Apoyamos con lirmaza ase 
objetivo y damos la bienvenida al compro
miso activo del secretario general da la ONU 
para ayudar a promover una solución ne
gociada a la guarra", a~adió la portavoz. El 
mismo dla, en Washington, al Presidenta 
Cristiani confirmó su aceptación da la media
ción da Péraz da Cuéllar, pero reiteró qua 
las conversaciones ·se han da realizar entra 
salvadoral\os". 

M6e contacto• entra 111 ONU y •I FMLN 

Los dlas 1 y 2 da labrero, Alvaro da Soto 
reanudó sus consubas con al FMLN para 
discutir la reactivación del diélogo. Las 
raunionas da trabajo tuvieron lugar en 
México, D.F. En representación del FMLN 
acudieron la comandante Ana Guadalupe 
Martlnaz y Salvador Samayoa. En un co
municado d~undido al dla 2 en San Salvador, 
al FMLN informó qua las reuniones con Da 
Soto hablan •contrilllido a asclaracar la 
situación, después da las innumerables de
claraciones negativas sobra la reanudación 
da las negociaciones, hachas por represen
tantas del gobierno y del ejército". Asimismo, 
al Frente reafirmó qua la mediación del 
saaatario general da la ONU "comprometa 

resumen semanal 

seriamente a ambas partes a negociar y 
atraca posibilidades reales para una solución 
al conflicto". Por otra parta, advirtió qua al 
incremento da la ayuda milltar para El Sal
vador, como lo proponían algunos saetaras 
da la administración Bush, ·expresarla una 
clara decisión da prolongar la guerra, lor
talecerla a los extremistas y heria lracasar la 
posibilidad abierta da solución negociada". 
Finalmente, puntualizaba su disposición a 
"mantenernos en guarra y hacer uso ofensivo 
da nuestra luarza mientras haya represión y 
grandes olanslvas milltaras en al campo y no 
exista un casa da hostilidades concertado 
por ambas partes•. 

El 5 da labrero, al Dr. Guillermo Ungo 
visitó a Páraz da Cuéllar, pero ésta no pudo 
atenderlo por tener qua acudir a una reunión 
da emergencia del Consejo da Seguridad da 
la ONU, convocada por Cuba para tratar el 
ataque de un guardacostas norteamericano 
a un barco mareante cubano, perpetrado al 
31 de enero. No obstante, Ungo se reunió 
con Alvaro da Soto. Posteriormente, el 
propio P6raz da Cu611ar Indicó qua la visita 
da Ungo se enmarcaba dentro da las ges
tionas para reanudar al diálogo en El Salva
dor. 

En la úbima quincena, tanto Pérez de 
Cuállar como, aobra todo, Alvaro da Soto, 
han realizado una intensa gestión da contac
tos entra las partas para retomar cuanto 
antes a la mesa da conversaciones. Si el 
gobiamo salvadorel\o actúa Inteligentemente 
anta los úbimos acontecimientos de Nicara
gua, debiera aprovechar la oportunidad para 
acelerar la soluclón polltica del conlllcto. En 
caso contrario, El Salvador pasará a aar al 
loco máa grava da conflictividad an la región. 
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La derrota electoral del sandinismo 

Concebidas por al gobierno nicara
güense como al mecanismo polftico más 
idóneo para daslegüimar dalinüivamanta la 
agresión norteamericana, las aleccionas del 
25 da labrero han terminado siendo, para
dójicamente, al revés más importante sufrido 
por al sandinismo desda al triunfo da la 
revolución. El imprevisto y sorprendente 
triunfo da la Unión Nacional Oposüora (UNO) 
marca al inicio da una nueva era en la vida 
polltica nicaragüense. Visto posüivamanta, 
al triunfo da la UNO puada sign~icar al 
inmediato dasmantalamianto de las fuerzas 
contrarrevolucionarias y al inicio da la recu
peración económica. Visto negativamente, 
en cambio, puada significar la renuncia al 
ideal da sociedad instaurado por al proceso 
revolucionario -lo cual, como es comprenª 
sibla, al Frente Sandinista no paraca estar 
dispuesto a permüirlo-. Más allá de las 
especulaciones, las aleccionas, a pasar de 
sus peculiares resultados, puedan impulsar 
la consolidación da la democracia real an 
Nicaragua si tanto al FSLN como la UNO 
manffiastan la flexibilidad y habilidad naca
sarias para implementar una polttica da 
alactiva concartación social y polltica. 

lne9¡19rado• y duconcertentH reeuHa
doa 

La decidida voluntad del gobierno nicara
güense habla parmüido el desarrollo del 
proceso elactoral da una lorma equitativa y 
transparenta (Proc:eao 414-416). La con
tienda electoral fue muy renida, pasa a qua la 
oposición insistentemente denunció una pre
sunta desventaja en au contra an términos da 
acceso a recursos económicos y espacio an 
los medios da comunicación. Los sondeos 
da opinión más sarioa indicaban una cómoda 
ventaja de Daniel Ortega, paro hubo una 
verdadera guarra de encuaslas, la cual, a la 

postra, derivó en una relativa incerttdumbre 
sobre los pronósticos electorales. 

La mayorfa da los observadoras y los 
analistas más prestigiosos del proceso re
gional apostaban por la reelección da Daniel 
Ortega. Da hacho, los mismos aliados da la 
coalición oposüora, los lideras da la contra y 
los funcionarios del gobierno norteameri
cano, no la concadfan demasiadas probabili
dades da triunfo, a juzgar por sus declara
ciones previas al evento. 

Los dirigentes da la contra hablan 
subrayado su negativa a deponer las armas 
an al caso da qua Daniel Ortega ganara las 
aleccionas. A su vez, al secretario da Estado 
norteamericano, Jamas Bakar, lijó condi
cionas nuevas y más estridas para la 
normalización da las relacionas entra Esta
dos Unidos y Nicaragua tras la celebración 
da los comicios. "Si vamos a asumir qua hay 
una victoria de los sandinistas, creo qua as 
importante qua anles de habiar da normali
zación da las relaciones veamos un periodo 
sostenido de buen comportamiento en lo 
relalivo a los anvfos da armas a los insurgen
tes da El Salvador", expresó Baker. 
Asimismo, indicó que Estados Unidos no 
aceptarla al juicio da los observadoras 
internacionales sobra el desenvolvimiento 
de las elac:cionas. ·A la luz da la experiencia 
--91inlualiz6- etao qua as necesario qua 
reconozcamos qua Estados Unidos nacasita 
hacer sus propios juicios sobra la limpieza y 
honaslidad da las alecciones". 
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La verdad es qua las expactativas da la 
raalac:ción da Daniel Ortega no caracfan da 
fundamento In re. Aunque los resultados da 
las encuestas no aran confiables, an al 
terreno da la disputa alactoral al gobierno 
nicaragüense habla exhibido una extraordi
naria capacidad da convocatoria y movili
zación de masas. El cierra da la campana del 
Frente Sandinista fue impresionante, rau-

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



niando a más da 300 mil carraligionarios en 
la plaza Carlos Fonseca, a las orillas del lago 
da Managua. El Frente Sandinista daba por 
descantado qua su triunfo serla cantundanta. 
A su vez, da mala gana, al gobierno nor
teamericano paracla estarse preparando 
para asimilar talas resultados. El dla del 
avento, el Presidente Bush tuvo qua declarar 
que "no importa quien gana las aleccionas, si 
los observadores alll cansidaran que han 
sido libras y justas, se crean\ un clima més 
propicio para una nueva relación can Nicara
gua". La elección da los votantes en el 
momento decisivo del sufragio, sin embargo, 
quebró da ralz al arduo trabajo alac\oral y las 
expectativas del Frente Sandinista. En 
cantrapartida, la administración Bush quedó 
gratamente sorprendida. 

Et traalondo de la derrota de Ortega 

El electorado nicaragüense acudió a las 
umas de manara ordenada y mesivL Los 
camicios se desarrollaron can campleta nor
malidad. Tanto los periodistas camo los 
obsaNadoras internacionales dieron testimo
nio de ello. La sorpresa para todos surgió al 
momento del escrutinio. La candidata de la 
UNO, Violeta da Chamorro, obtuve una 
victoria espectacular sobre Daniel Ortega. 
Cómputos oficialas -pero aún no definhi
vos- arrojaron una ventaja da hasta 15 
puntos qua otorgarla a la Sra. da Chamorro 
el 55.2 por ciento de los votos, frente a un 
40.8 por ciento del Presidente Ortega. 

Talas resultados eran inccmpransibles a 
la luz da los pronósticos da las encuestas y 
da la dinámica de la campal\a elaáoral. No 
obstante, desda la perspectiva hi!llórica da 9 
aftos da guerra y descomunal crisis 
eccnómica, ya no aon tan desconcertantes. 
Aunque al Frente Sandinlsla poaela razones 
laghimaa para jualtticar la crhica ahuación de 
carastla prevaleciente en Nicaragua, no 
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logró ---j)Or las razonas qua sean- estabili
zar los alucinantes Indices macroaconómi
cas ni llevar su desolado sistema productivo 
a un mlnimo nivel da funcionamiento au
tosostenido. Para las empobrecidas may
orlas da Nicaragua, los 10,000 millones da 
dólares de deuda nacional, al 30 por ciento 
de daaempleo, la inflación que alcanzó al 
elevado techo del 33 mil por ciento y loa 17 
mil minonas da dólares en danos ocasiona
dos por la guerra cansthuyan algo más que 
simples astadlsticas. 

Diez aftos de revolución no luaron sufi
cientes para que todo el pueblo nicara
güense alcanzara al nivel da canciancia 
nacasario para afrontar el flagelo da la 
carastla y da la hiperinflación en aras da una 
sociedad más solidaria. Fueron las exigen
cias de supervivencia, más que una can
scianta elecci6n ideológica, lo que llevó al 
electorado a vetar mayoritariamente por la 
UNO. Le mayorla de votantes priorizó la 
satisfacción de sus necesidades básicas por 
encima da la canstrucción de un modelo 
socialista de canvivencia social. Da mo
mento, no hay otra explicación plausible para 
justilicar al camportamienlD de los elactllres 
nicaragüenses el 25 de febrero. Asl lo 
declaró un votante anónimo a una agencia 
da prensa el dla da las aleccionas: "estoy 
aqul para contribuir can mi voto a acabar can 
la guarra y esta crisis eccnómica qua nos 
agobia todos los dlas y aacar al palo de aste 
drama que resulta cada vez más insopor
table". 

Vista la cuestión desde au otra cara, la 
coalición opositora enfrenta el desafio 
histórico de revertir esta situación crhica. Le 
UNO habrá de canalizar a Nicaragua 200 
millonH de dólares anuales al menos por un 
periodo de 3 aftos para empezar a estabilizar 
la crisis ecDnómlca. Ello aupondré una dura 
prueba no a6lo para la Inexperiencia polltica 
de Violeta de Chamorro, sino también para la 
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frágil cohesión de partidos que inlegran la 
coalición vencedora. 

Júbllo en Washlnglon 

Para el gobierno norteamericano, la ines
perada derrota de Daniel Ortega ha consti
tuido una agradable y oportuna sorpresa. 
Entre otras cosas, supone el fin de la 
espinosa disputa entra la Casa Blanca y el 
Congreso en relación al futuro de los contras. 
"Hoy el pueblo da Nicaragua ha hablado. 
Ahora as el momento para qua Nicaragua 
avance hacia la libertad", declaró al Pre
sidente Bush en sus primeros comentarios 
sobra al triunfo da Violeta da Chamorro. 
Bush aseguró, naturalmanla, qua tenla inten
ciones de "trabajar con el nuevo go
biarno ... para que pueda lograr su meta da 
reconstrucción económica y reconciliación 
nacional". En el aspecto más positivo de su 
declaración, el mandatario norteamericano 
se pronunció por un cese inmediato y de
finitivo da la guarra en Nicaragua. "Espera
mos ahora una transición pacifica y la 
inslitucionalización del proceso democrático 
en Nicaragua. Hay espacio en una Nicaragua 
democrática para todos los puntos de vista 
pollticos. Dado un mandalo claro por la paz y 
la democracia, no exisle ninguna razón para 
ulteriores actividades milltares de ningún 
grupo", aseguró Bush. 

Pero si, por un lado, las aleocionaa del 25 
de lebrero podrlan ofrecer a Estados Unidos 
una importante lacci6n sobre la mayor efica
cia de las vlas porrticas sobra las milltares, 
por otro lado, puedan interpretarse también 
como un triunlo rezagado da la polltica da 
acoso diplomático, económico y milltar con
tra Nicaragua, qua el expresidente Raagan 
impulsó tenazmente. 

La primara medida concreta del gobierno 
norteamericano an su nueva polltica hacia 
Nicaragua será, sin duda, al levantamiento 

de las sancionas económicas. No se espera, 
sin embargo, que eso ocurra antes del 25 de 
abril, lecha programada para la transmisión 
del poder. En el Congreso, no obstante, ya 
se discutan los términos para conceder una 
futura asistencia económica. Loa congresis
tas qua en al pasado respaldaron la asisten
cia militar a kls antisandinistas se pronuncian 
ahora por conceder una generosa asistencia 
económica al gobierno da Violeta de Cha
morro. En relación a asta punto, el senador 
Robert Cole manttestaba qua "tenemos que 
dar ayuda (a Nicaragua), pero no nos 
engallamos, harán falta muchos dólares". En 
la misma Hnaa, al representanta Danta 
Fascell expresaba: "No hay suficiente dinero 
en al mundo para apoyar a las nuevas 
democracias, aunque Estados Unidos tiene 
ciertamente una obligación para con Nicara
gua•. 
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La comunidad internacional ha recono
cido da manara unánime al triunfo de la 
coalición opositora y, al propio tiempo, ha 
lalicltado alusivamanta al gobierno sandi
nista por la seriedad da su compromiso cor 
el establecimiento da estructuras democráti· 
cas y participativas en Nicaragua. Con todo. 
el panorama interno es complejo y no ter
mina de definirse claramente. A pesar da su 
derrota, el Frente Sandinista continúa siendo 
la fuerza polltica organizada más signtticativa 
del pala. Es perfectamente comprensible, por 
tanto, que manttieste su interés en obtener 
garantlaa para preservar loa logros cos
echados por al proceso revolucionario. 

Violata da Chamorro cometerla un craso 
error histórico ai intentara adoptar actitudes 
maximallstas a la hora da concertar con al 
FSLN la transferencia del podar. Paro el 
FSLN deba también mostrar una adltud más 
flexible y condaacendienta. La adopción da 
actitudes confrontetivaa por aialquiera de 
ambas partas causarla un dallo incalculable 
a Nicaragua. 
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Los sucesos de Guancorita 

El 11 da labrero recién pasado, la Fuerza Aérea (FAS) bombardeó, ametralló y 
roqualaó la repoblación da Corral de Piedra, en el caaarlo de San Jacinto GuancorHa, 
Jurisdicción de San Jo8' Laa Florea, en el departamento de Chalatenango, al apoyar a 
unldadaa da lnlanlarla del Deatacamenlo Mllllar No. 1, que hablan trabado combata con 
unidades del FMLN desde tempranas horae da •• dla (Procaao 418). En Hta aacclón 
reproducimos llbramanle el Informe elaborado por una delagaclón humanitaria que 
estuvo en al lugar al mismo dla de loe hachos, la cual recogió abundante• teallmonloa 
da loa proploa repobladoras aobre loa aucaaoa. 

Durante el ataque de la FAS murieron 5 
civiles y otros 16 quedaron heridos. Todas 
las victimas eran salvadoreños que vivlan 
desde comienzos de la década en al cam· 
pamenlo de refugiados ubicado en Mesa 
Grande, Honduras. y quienes hablan retor
nado a El Salvador a finales de oclubre de 
1989. 

Desde su llegada a Corral de Piedra, la 
mayorla de las familias ha estado viviendo 
en champas improvisadas con pláslicos y 
láminas de zinc. En los alrededores existen 
también algunas casas de adobe y ladrillo, 
parcialmente destruidas, que, según los po
bladoras, ofrecen mayor protea:ión contra 
las balas. Las victimas, en su mayorla 
mujeres y ninos, pertanaclan a cualro fami
lias -integradas en total por 21 person
quienes corrieron a refugiarse en un edWicio 
de ladrillo cuando oyeron el tiroteo en las 
carcanlas. De repente, a eso de las 8:45 em, 
dos roquets hicieron blanco en el edificio, 
destruyéndolo parcialmente. Todas las per
sonas qua se encontraban adentro murieron 
o quedaron heridas. 

Corno los roquateos y ametrallamientos 
sa prolongaron, no fue posible evacuar a los 
heridos inmediatamente. Hacia las 9:00 em, 
entre 40 y 100 soldados entraron disparando 
a Corral de Piedra. A las 11 :00 em, al pueblo 
estaba lleno de soldados, quienes no colabo
raron con la evacuación da los heridos. 
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Unas religiosas luviaron qua trasladarlos al 
hospital da Chalatenango. Da ahl, varios 
pacientes fueron trasladados posteriormente 
al Hospital Rosales y al Hospital Bloom da 
San Salvador. 

Aproximadamente a la 1 :OO pm, un 
halicóplaro da la FAS aterrizó en Corral da 
Piedra, en una cancha ubicada en medio de 
algunas casas, carca da la carretera. Los 
soldados subieron al helicóptero el cadáver 
de un campanero suyo. También subieron a 
3 hombres capturados, uno de los cuales 
estaba herido. El 14 de labrero, un matutino 
local, citando fuentes milltaras, informó qua 
Abel Dubón, Juan José Cardona y Abel 
Soriano Ayala hablan sido capturados el 11 
de febrero en San José Guancorita, Corral de 
Piedra, durante combatas librados contra las 
tropas del Destacamento Militar N" 1 (La 
Prenu Or6flcll, 14 de labrero da 1990). 

Los muertos en la explosión, lodos civiles 
y repatriados, son: 
1. Anlbal Guardado, da 28 alloa da edad, 

quien trabajal>a en la bodega comunal. 
2. Blanca Lidia Guardado, da 2 alloa y medio 

da edad, hija de Anlbal Guardado. 
3. José Doloras Serrano, da 1 O allos da 

edad. 
4. Ana Baatriz L.6pez Miranda, de 2 aflos da 

edad. 
5. Isabel L.6pez Miranda, da 1 O aflos da edad, 

hermana da Ana Baalriz L.6pez Miranda. 
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Los heridos son: 
Famllla Rivera: 
1. Emeteria Orellana, madre, 26 años. 
2. Rutilio Orellana, hijo, 7 años. 
3. José AHredo Orellana, hijo, 4 años. 
4. Marino Orellana, hijo, 18 meses. 
Famllla Guardado: 
5. Nohemy López, entra 20 y 22 años, 

esposa de Anlbal Guardado y madre de 
Blanca Lidia Guardado, quienes murie
ron. 

6. Rosa Marina Guardado, 4 meses, hija de 
Nohamy López y Anlbal Guardado. 

Familia Serrano: 
7. Segundo Serrano, entre 32 y 25 años, 

padre de José Doloras Serrano, quien 
murió. 

8. Mélida Marln Rivera, entra 21 y 30 años, 
madre. 

9. Daisy Serrano, 12 anos, hija. 
1 o. Dinora Serrano, 7 anos, hija. 
11. Florindo Serrano, 8 anos, hijo. 
12. William Serrano, entra 1 o y 16 masas, 

hijo. 
13. Dimas Serrano, 7 anos, hijo. 
familia Lópaz: 
14. Maria Audilia Miranda da Lópaz, 35 anos, 

con aproximadamanta 7 masas da emba
razo, madre da Ana Beatriz López Mi
randa a Isabel López Miranda, quianas 
murieron. 

15. Madardo Lópaz Miranda, 12 anos, hijo. 
16. Dalmis López Miranda, 5 anos, hija. 

0.llCl'lpclón del Incidente 

Según los repobladoras, a las 6:25 am 
dal 11 de labrero oyeron disparos provenien
tes da la zona da La Cuchilla, ubicada a uno 
o dos kilómetros da Corral da Piedra, an 
diracción da San José Las Floras. El tiroteo 
•• prolongó por més da una hora; la mayorla 
da loa repobladoras permaneció dentro da 
sus casas. 

Poco antas da qua la infantarla entrara a 
la localidad, como a laa 8:45 am, los 

pobladoras oyeron acarearse helicópteros y 
aviones. Según la mayorla de las versiones, 
llegaron cinco helicópteros y dos aviones A-
37, y comenzaron a disparar. Más tarde 
llegó un avión C-47. Dos pobladoras dijeron 
que vieron también un helicóptero "Avisp~a· 
y una avioneta de reconocimiento "push-and
pull". 

Poco después de las 8:45 am cayeron los 
dos roquets sobra al edilicio da ladrillo donde 
sa hablan relugiado las cuatro familias. 
Pensaban qua alll astarlan más seguras que 
en sus champas de plástico. El edificio mide 
solamente unos 3 por 16 metros, y contiene 
al molino da malz. Dos dlas antes, los 
pobladoras hablan llevado una cama cubi
erta con un petate, para que los niños 
tuvieran donde sentarse cuando se refu
giaran alll durante los combates. En total, 
habla unos 75 civiles, en su mayorla ninos, 
dispersos en 5 edilicios en al éraa circun
dante al edilicio da ladrillo dastruido. 

Cuando los otros repobladoras oyeron 
gritar a una da las mujeres heridas, salieron 
da sus Improvisados refugios y se dieron 
cuanta da qua al edilicio da ladrillo habla sido 
alcanzado por un proyectil. Algunos vecinos 
comenzaron a avaa.iar a los harklos hacia 
otros edilicios cercanos. Otros corrlan por 
todos lados ag~ando banderas y trapos 
blancos para intentar llamar la atención da la 
aviación, paro no disminuyeron los roquataos 
y ametrallamientos. 
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Frente al edilicio samidestruido quedaron 
esparcidos por lo manos diez fragmentos 
torcidos del tacho de zinc, asl como una gran 
cantidad de escombros da ladrillos, madera y 
prendas personales. La puerta voló en 
pedazos, dejando un boquete da uno• 2 6 3 
metros da ancho. 

Dentro quedaron cuatro cadévaras, cada 
uno con múbiplaa heridas, y los pedazos da 
otra persona (José Doloras Serrano). Doa da 
los cadévaraa (Anlbal Guardado y su hl)a 
Blanca Lidia) •• encontraban en al suelo 
contra una parad, datrés del molino. Arri-
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mada a la pared opuesta estaba una cama; 
el cadáver de Ana Beatriz López y los 
pedazos de José Dolores Serrano estaban 
sobre ella. El cadáver de Isabel Estela López 
estaba en el suelo, a la par de la cama. 
Habla mechones de cabello, pedazos de 
carne y mucha sangra regados sobra la 
cama, al suelo y las paredes. En por lo 
manos otros siete sitios distintos dentro del 
perlmalro da la comunidad, habla grandes 
agujeros a incontables esquirlas, producidos 
por los roquels. 

La directora da Tutela Legal del Arzobis
pado, junto con otras personas, intentaron 
llegar a Corral de Piedra en la manana del 12 
da labrero, pero fueron detenidas por un 
retén, antes da llagar a Guarjila. Dos 
miembros de la Federación Mundial Luter
ana, uno de los cuales vive en una co
munidad cercana a Corral da Piedra, fueron 
detenidos en al retén del Puente Colima y 
remitidos al cuartal da la Cuarta Brigada da 
lnlantarla 

En la tarda da esa dla, al ejército permitió 
el paso a un vahlculo da ACNUR, cuyo 
personal permaneció en Corral da Piedra 
durante la noche del 12 al 13, regresó a San 
Salvador y volvió al éraa al 15 da lebrero. El 
representanta da ACNUR en El Salvador, 
Roberto Rodrlguaz, confirmó qua los civiles 
muertos y heridos apareclan an la lista da 
repatriados da Masa Granda. 

El congresista norteamericano James 
McDarmott, junto con su asistente y un 
equipo da televisión de Seanle (Waehington), 
visitaron Corral de Piedra la tarda dal 12 da 
labrero. Los pobladores les ansaftaron al 
eddicio da ladrillo destruido y entregaron al 
congresista una gran cantidad da asquirtae 
que hablan recolectado en al lugar. Algunas 
de las esquirlas presentaban números da 
serie y otras marcas que identdicaban su 
origen. Posteriormente, al personal da la 
embajada da Estados Unidos solicltó a 
McDermon qua entregara las esquirlas, pues 
da lo contrario podrla acusársala da obstacu-

lizar la justicia (por sustraer posibles pruebas 
del lugar da los hechos). 

AntacadentH 

Corral da Piedra fue repoblado al 29 de 
octubre da 1989 por unos 520 salvadoreftos, 
quienes regresaron del campamento da 
Masa Granda. Originalmente, esta grupo Iba 
a asentarse en La Lagunlta, pero a última 
hora se dieron cuanta da qua ahl no habla 
agua Entonces decidieron repoblar Corral 
da Piedra, ubicado cerca del Rlo Guancora. 
Miembros da la Cruz Roja Internacional los 
ayudaron a instalar unos cinco chorros de 
agua en distintas partes da la comunidad. 
Desda su llegada al lugar, los pobladoras 
han preparado y sembrado dos manzanas da 
hortalizas, han limpiado al terreno para 
construir viviendas, y han abierto una cllnica 
da salud. Han construido champas improvi
sadas da plástico con tacho da zinc qua les 
sirvan da vivienda temporal hasta qua ter
minan da reparar las casas da adoba y 
cemento que se encuentran parcialmente 
destruidas. 

Funcionarios civiles y milltaras de Cha
latanango las dieron la bienvenida cuando 
llegaron. La Fuerza Armada les prometió 
protección. El ACNUR y las iglesias les 
entregaron una provisión da alimantoa bási
cos (malz, arroz, frijoles, aceita, ate.) para 
tras masas. Poco daspu6s, al aj6rcito per
mitió la llegada da un cargamento da azúcar, 
enviado por al Arzobispado da San Salvador, 
paro da1pu61 ha sido ddlcil llevar materiales 
da conllrucci6n y provioionas. 

La gran mayorla da loa repobladoras de 
Corral da Piedra son mujeres y niftoa. Al 
indagar cuéles son los principales problemas 
qua han enfrentado, han relatado numerosos 
incidentaa da tiroteos, ametrallamientos y 
roquataoa durante las últimas samanes. 

En una casa abandonada erplotó una 
granada al 15 da noviambra da 1989, 
hiriendo a un joven repatriado de 19 aftas. 
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Poca más de un mes después, el 22 de 
diciembre, electivos de la Fuerza Armada 
entraron a la comunidad, durmieron en los 
corredores de las casas y emplazaron sus 
ametralladoras y ca~ones dentro del pueblo. 
También pidieron comida casa por casa. 

Entre el 22 de diciembre y el 15 de enero, 
la mayorla de los cerros circundantes ha sido 
quemada; la comunidad ha perdido árboles, 
leña y sus animales. En lebrero ha habido 
algunos incendios. Los pobladores afirman 
que los incendios han sido causados por los 
morteros y roquets que la Fuerza Armada 
dispara sobre los cerros cubiertos de zacata 
seco, aunque en algunos casos han sido 
provocados intencionalmente. 

El 15 de enero, los soldados volvieron a 
Corral de Piedra; regislraron cinco casas y la 
bodega comunal. Un dla más tarde, da~aron 
la cañerla de agua potable. Los vecinos 
solicitaron entrevistarse c:cn un oficial para 
pedirle que respetaran sus pertenencias. 

En vista de los continuos tiroteos, en 
enero los pobladores comenzaron a cavar 
trincheras y refugios anti-aéreos cerca de 
sus precarias champas, las cuales no les 
olreclan ninguna protección. Cuando los 
soldados vieron las trincheras, loe interroga
ron con desconfianza. 

El t 9 de enero, a las 9:50 am, un 
helicóptero y un avión ametrallaron la 
comunidad. A las 6:00 pm, un avión y un 
helicóptero tiraron 9 roqueta sobre la carre
tera que conduce de Guarjila a Corral de 
Piedra. 

En dos ocasiones, el 26 y el 29 de enero, 
un vehlculo de la Cruz Roja Internacional 
entró a la zona por la noche, para evacuar, 
presuntamente, a varios soldados heridos. 

El 27 de enero, miembros de la comisión 
de salud de la diócesis de Chalatenango 
vacunaron a unos 200 niños y aduttos de 
Corral de Piedra. 

El 29 de enero, a las 7:40 am, dos 
helicópteros sobrevolaron la localidad. El 
ejército se habla retirado del área a las 4:30 
am, por la carretera que atraviesa el pueblo. 
A las 6:00 am se oyeron disparos desde la 
dirección de Guarjila, seguidos de roqueteos 
y ametrallamientos. A las 8:30 am, un avión 
C-47 sobrevoló el sector y dio 5 o 6 vuettas 
encima del pueblo mientras ametrallaba. 
Desde la 1 :00 hasta las 6:00 pm se oyeron 
tiroteos en las cercan las de Corral de Piedra. 
Un avión C-47 regresó a las 5:00 pm, tiró dos 
luces de bengala, y comenzó a ametrallar. 
Muchos pobladores se refugiaron en las 
trincheras que hablan conslruido. 

En la mañana del 30 de enero, los 
pobladores de Corral de Piedra oyeron 
disparos esporádicos a lo lejos. Al mediodla, 
un helicóptero sobrevoló la comunidad y 
comenzó a disparar sobre los cerros circun
dantes hasta la 1 :30. La aeronave se alejó, 
pero regresó más tarde, dando vuettas 
encima del área, sin disparar. 
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El 1 de lebrero, el ejército disparó y 
roquete6 el sector durante 40 minutos. Un 
roquet cayó cerca de la casa de una se~ora, 
botando un peque~ árbol. Varias esquirlas 
quedaron esparcidas por toda el área e 
incrustadas en la pared de la casa. 

Durante el mes de lebrero, los soldados 
comenzaron a llegar a Corral de Piedra 
aproximadamente cada tres dlas. Uno de los 
habttantes contó que un soldado le habla 
dicho el 11 de labrero: "Ahorita no han visto 
nada; van a ver más allá." 
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