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editorial

Un año difícil para la paz
1993 fue un año difícil desde sus inicios. Difícil especialmente para la paz

y, en tal sentido, para el diseño de nación que se concibió y plasmó en los
esperanzadores Acuerdos de Chapultepec. Aun con todo, si bien en forma
lenta y accidentada, el proceso avanzó en algunos de sus componentes
importantes, pero retrocedió en otros igualmente cruciales.

En lo estrictamente político, los escollos fueron enormes. Las resistencias
a las transformaciones por parte de sectores cuyos intereses estaban afecta
dos se exacerbaron. En ésto tuvo un papel destacado la Fuerza Armada que
intentó -yen alguna medida logró- bloquear las recomendaciones emana
das de dos comisiones creadas por los Acuerdos con el fin de depurar a la
Fuerza Armada e investigar las más graves violaciones a los derechos huma
nos acontecidas durante el conflicto, respectivamente. La escasa voluntad
política del gobierno y de los sectores de la derecha para coadyuvar a un fiel
cumplimiento de los Acuerdos de paz tampoco se quedó atrás. La aprobación
de una vergonzante Ley de amnistía -inapropiadamente nombrada Ley de
Reconciliación Nacional- que en la práctica anuló el esfuerzo investigativo de
la Comisión de la Verdad e impidió el sometimiento a la justicia de los respon
sables de graves violaciones a los derechos humanos, es una de las mejores
pruebas de ello.

El FMLN, por su parte, también contribuyó con su cuota de obstáculos a la
paz. A los preocupantes y censurables encuentros en que se pretendió re
negociar la depuración de los militares señalados por la Comisión ad hoc,
siguió el escandaloso descubrimiento de arsenales de armas no declaradas
ante las Naciones Unidas. Esto segundo le valió al FMLN una enérgica llama
da de atención del Secretario General de la ONU, así como una considerable
erosión de su credibilidad.

Con lo caótico que haya sido, el componente político que medianamente
avanzó fue el referido al proceso de preparación para las elecciones genera
les de 1994. Arrastrando algunos vicios del pasado, y afrontando sus propios
vacíos e ineficiencias, el Tribunal Supremo Electoral alcanzó algunas metas
trazadas. Los partidos, por su lado, si bien preñados de conflictos internos y
con graves indefiniciones ideológicas y programáticas, iniciaron su carrera por
obtener el poder del Estado o una porción de ese poder.

En lo socio-económico, aparte que el crecimiento económico experimenta
do y ampliamente publicitado por el gobierno no da signos de revertirse en
una disminución de los niveles de pobreza de la población y, por lo demás,
constituye un crecimiento poco sostenible en tanto pende de recursos exter
nos; la ejecución de los compromisos establecidos en los Acuerdos esbozan
un panorama poco alentador.

En este escenario, el funcionamiento del Foro de Concertación y la trans
ferencia de tierras han sido los componentes centrales. En ninguno de ellos,
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sin embargo, se logró un avance determinante. En lo que al Foro correspon
de, puede hablarse no sólo de un restringido ámbito de acción, sino incluso de
su virtual fracaso. La transferencia de tierras, por su parte, apenas avanzó en
menos de un 10% de su totalidad.

Si al hecho de que los Acuerdos de paz no se orientaron a la resolución
del complejo problema económico-social le agregamos la parálisis que afecta
la marcha de los compromisos en esa materia, se perfila con meridiana
claridad la colosal hipoteca que pesa sobre el proceso de paz.

Por si todo esto fuera poco, 1993 también fue escenario del resurgimiento
de actividades criminales con el sello típico de los escuadrones de la muerte.
Los asesinatos de elementos de la alta dirigencia del FMLN, y los atentados y
amenazas contra figuras políticas de la oposición se hicieron presentes sobre
todo en los últimos meses del año, cuando la contienda electoral empezaba a
ser la preocupación fundamental de los sectores políticos. Con tales sucesos,
a nadie pudo pasar desapercibido que lo peor del pasado continuaba presen
te en la realidad cotidiana de los salvadoreños.

En fin, el déficit acumulado en 1993 no es pequeño. Hay muchas y
grandes deudas que todavía debemos saldar con los Acuerdos de paz. Entre
ellas, el cumplimiento de los compromisos en materia económico-social y la
erradicación de las estructuras de impunidad que posibilitan la pervivencia de
grupos paramilitares se perfilan como las mayores. Dedicar esfuerzos a estas
tareas es indispensable para garantizar la paz y la gobernabilidad de El
Salvador.

En tal sentido, bien harían los partidos políticos en no desvincular la
contienda electoral de 1994, del proceso general de transformaciones iniciado
con la firma de la paz hace ya dos años. Las elecciones, bajo ningún punto de
vista pueden ser concebidas como el punto de llegada del proceso de demo
cratización y desmilitarización de la sociedad, sino más bien como un punto
de inflexión para dar continuidad, en una nueva correlación de fuerzas, a la
reconversión política e institucional del país.

1993 ha dado suficientes lecciones para que se entienda de una vez por
todas que no existen conceptos universalmente aplicables de paz o democra
cia. La paz y la democracia tienen siempre contenidos históricos concretos. Y
en el caso salvadoreño el contenido fundamental de ambos conceptos se
encuentra definido en los Acuerdos de Chapultepec. Sólo un fiel cumplimiento
de tales acuerdos puede garantizar una paz sólida y duradera en el país. Esta
debiera ser la tarea más importante a asumir por todos los sectores de la
sociedad en 1994.

1993 fue, ciertamente, un año difícil para la paz, pero fue también un año
aleccionador. Y de las lecciones que ha dejado depende, en buena forma, el
futuro de la paz y la democracia en El Salvador.
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Balance político

1993 no dejó un saldo del todo positivo
para el proceso de democratización y
desmilitarización de la sociedad salvadore
ña. Lo más oscuro del pasado tendió una
vez más su nebuloso velo sobre el
esperanzador proceso de ejecución de los
acuerdos de paz. Así lo evidencian las resis
tencias castrenses a la depuración y a la
verificación internacional del cumplimiento
de sus compromisos, el desinterés guberna
mental para hacer caminar los programas de
transferencia de tierras y reinserción de los
desmovilizados, la obcecada intransigencia
gubernamental y empresarial en el Foro de
Concertación, la prepotente actitud del
ineficiente Organo Judicial, el ocultamiento
de armas por parte del FMLN y, finalmente,
el reincidente accionar de estructuras
paramilitares clandestinas amparadas tras el
granítico muro de la impunidad. Aquí sólo
reseñaremos tres de los nudos más difíciles
en los que se debatió el proceso durante el
año, e indicaremos el estado de la coyuntura
pre-electoral.

1. Depuración y desmilitarización
El final de 1992 y los albores de 1993

fueron escenario de una coyuntura política
mente densa. 1992 concluyó en el marco de
una depuración pendiente de la Fuerza Ar
mada y de la polémica respecto a una virtual
negociación entre el FMLN y el gobierno
para excluir de la lista de la Comisión ad hoc
a una serie de militares a cambio de conce
siones económicas y sociales. Con esto
como antecedente, 1993 se inició con
augurios nada positivos para la democratiza
ción del país.

La Orden General del ejército dada a co
nocer a.ñnales de diciembre del 92 y en la
que se esperaba la adopción de medidas
adecuadas al informe de la Comisión, no re
flejó en lo mínimo alguna medida orientada a
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depurar la FA. Frente a esto, la iniciativa de
respuesta le correspondió a Naciones Uni
das que, el 111 de enero desde su sede en
Nueva York, expresó su sorpresa y criticó
fuertemente las disposiciones adoptadas por
el gobiemo, pues "no están en conformidad
con las recomendaciones de la Comisión ad
hoc, sobre depuración de la Fuerza Armada
para la baja y el cambio de destino de una
lista específica de oficiales, que el presiden
te Cristiani se había comprometido a poner
en práctica". El cuestionamiento de la ONU a
la citada "orden general" fue aún más claro y
directo, al decir: "De confirmarse que dicho
boletín de prensa constituye una relación
completa de los cambios de personal orde
nados el 31 de diciembre de 1992, el secre
tario general tendría que concluir que el go
bierno no ha cumplido con su compromiso,
reafirmado en una carta del 29 de noviembre
de 1992."

Por su parte el gobierno indicó el 4 de
enero, a través de la Secretaría Nacional de
Comunicaciones, que la Orden General con
tiene una adición que está siendo tratada en
forma confidencial, con las medidas que se
van aplicar para cumplir las recomendacio
nes de la Comisión ad hoc. Para explicar
estas medidas al Secretario General de Na
ciones Unidas, se desplazaron a Nueva York
el ministro de la Presidencia, Oscar
Santamaría y el subjefe del Estado Mayor
Conjunto (EMCFA), Mauricio Ernesto
Vargas. Ese mismo día se dio a conocer el
contenido completo de la polémica orden.
En la misma se efectuaron cambios en 7
guarniciones, ascensos para 327 oficiales de
distintos grados, 3 traslados al exterior y
otros movimientos administrativos.

Más tarde, ya con el conocimiento de la
adición a la Orden General, el Secretario
General de las Naciones Unidas, Boutros
Boutrus Ghali, en un informe que entregó al
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Consejo de Seguridad el 11 de enero, una
vez más rechazó las medidas administrati
vas del presidente Cristiani para dar cumpli
miento a las recomendaciones de la Comi
siónad hoc.

Las polémicas y maniobras políticas en
tomo a la depuración de la Fuerza Armada
se prolongaron considerablemente como
tema central de la dinámica nacional. Al con
cluir febrero, lo concerniente a las medidas
administrativas para cumplir con lo estipula
do por la Comisión ad hoc segufa siendo el
eje central de las preocupaciones polfticas.
Otros puntos de discusión, como el incre
mento del fenómeno delincuencial y la diná
mica del Foro de Concertación también em
pezaron a perfilarse como constantes en el
proceso poHtico.

Al iniciarse marzo, sin embargo, el am
biente poHtico marcó la tendencia a hacer
punto de dominancia las expectativas y polé
micas generadas por la inminente entrega
del informe de la Comisión de la Verdad.
Fue asl al punto que desde los primeros días
del mes se escucharon, una vez más, argu
mentos orientados a obstaculizar el conoci
miento de la verdad. "Informe de Comisión
de la Verdad deberá construir no desunir",
"Inoportuno revelar informe de Comisión",
rezaban los titulares periodfsticos al consig
nar, el 2 de marzo, las declaraciones del
presidente Cristiani sobre el tema. "Hemos
hecho incapie -afirmó Cristiani- en que el
impacto del informe debe ser tendiente a re
conciliar a nuestra sociedad", y es por ello,
agregó para sorpresa de muchos, que el go
bierno solicitó a la Comisión de la Verdad no
~ivulgar los nombres de los implicados en
violaciones a los derechos humanos.

En el contexto de estas polémicas y de
las expectativas de la población, el dfa 12,
tres días antes de que el informe se conocie
ra, el Ministro de Defensa, Gral. René Emilio
Ponce, hizo pública la interposición de su
renuncia, dejando su cargo a disposición del
presidente. El anuncio fue sorpresivo incluso
para algunos sectores de la derecha política.

5

Ponce adujo que su determinación fue pro
vocada por una serie de circunstancias que
han venido afectando en forma sistemática e
injusta a la Fuerza Armada. Hizo referencia
a la comisión ad hoc cuya "ligereza y parcia
lidad siempre fue extremadamente volcada
contra el ejército y sus integrantes, hasta el
grado de que su conducta deja serias dudas
sobre su condición moral".

Por su lado, el día 13, el Sr. Peter Rome
ro, Encargado de Negocios de los Estados
Unidos, aceptó que hubo presión para la re
nuncia del Gral. Emilio Ponce. El diplomático
indicó que esas presiones habían provenido
"de parte de la ONU, de los cuatro países
amigos y también de nosotros". "En cuanto a
nosotros -añadi6-, no podemos continuar
con la ayuda militar sin una resolución final y
total de las recomendaciones que hacen
parte de la implementación de la paz". Agre
gó que también el "FMLN tiene que cumplir
sus compromisos y se trata de la destrucción
de todos sus misiles y todas las armas, por
que si se van a encontrar más armas en
tatúes, tendremos que considerar eso como
una violación de los acuerdos". Por último, al
preguntársele si había otros militares que
por estar ejerciendo cargos pueden poner en
peligro la ayuda de los Estados Unidos res
pondió que "hay 15 todavía que se quedan...
la semana próxima, si el gobierno puede
arreglar el destino de esos 15, podemos se
guir con la asistencia militar".

Finalmente, el 15 de marzo, en el marco
de estos acontecimientos y discusiones, la
Comisión de la Verdad entregó oficialmente
su informe a Naciones Unidas y a las partes.
Con ello, los nombres de los responsables
de aquellos crímenes que han "dejado hue
lla" en la sociedad empezaron ha hacerse
públicos. Encabezaron la lista los miembros
más importantes del alto mando de la Fuer
za Armada, y algunos comandantes del
FMLN de los cuales se recomienda baja y/o
inhabilitación para ostentar cargos públicos,
según el caso; al igual que se recomienda la
remoción de la Corte Suprema de Justicia
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por su ineficiencia y complicidad en el man
tenimiento de las estructuras de la impuni
dad. Por su parte, el presidente Cristiani
adelantándose a la entrega del informe pro
puso, el 14 de marzo en cadena de radio y
televisión, una "inmediata amnistía general y
absoluta" que cierre los espacios al
revanchismo o represalias" después del in
forme de la comisión.

Más tarde, conocido el contenido del in
forme, Cristiani solicitó a las Naciones Uni
das "tiempo prudencial" para llevar a cabo
una transición ordenada en el Alto Mando de
la Fuerza Armada. Sin embargo, la postura
gubernamental dio algunos giros importan
tes con los que, aparte de volverse confusa,
hizo suyas expresiones propias de la dere
cha más radical. En este sentido, el 18 de
marzo, Cristiani declaró que el informe de la
Comisión de la Verdad "no responde a los
anhelos del pueblo salvadoreño ni ayuda a
reconciliar la sociedad". A su vez, mientras
reiteró su compromiso de cumplir con las
recomendaciones del informe, siempre que
sean dentro del marco constitucional, indicó
que su gobierno considera que no es justo
aplicar ciertas medidas jurídicas o adminis
trativas a algunos, cuando otros por el sim
ple hecho de no haber formado parte de la
muestra, queden sin responsabilidad. Por úl
timo, reiterando su propuesta del 14 de marzo
hizo un llamado a todas las fuerzas del país
para apoyar la amnistía general y absoluta.

En tal contexto, las deliberaciones parti
dario-legislativas sobre la mencionada ley se
iniciaron. A ellas también se sumaron diver
sas fuerzas sociales preocupadas por la
promulgación de una amnistía que podría
neutralizar el informe de la Comisión. Al fi
nal, el 20 de marzo, sin haber alcanzado un
acuerdo, la Asamblea aprobó la ley, con 47
votos de las fracciones de ARENA, PCN y
MAC. El PDC se abstuvo de votar, mientras
que Convergencia votó en contra. La ley
pasó a su sanción ejecutiva, donde fue ratifi
cada secretamente por el presidente
Cristiani.
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En lo que restó de marzo y los primeros
días de abril, las reacciones de rechazo al
informe por parte de los sectores de la dere
cha política, militares y funcionarios guber
namentales se prolongaron. Destacadas
fueron las respuestas del presidente de la
Corte Suprema de Justicia y del Estado Ma
yor Conjunto de la Fuerza Armada que, en
programa televisivo, dejo constancia para la
posteridad de la mentalidad y actitud típica
de los militares salvadoreños.

A su vez, las negociaciones entre el go
bierno y Naciones Unidas en torno a las me
didas a aplicar para cumplir con la depura
ción de la Fuerza Armada llegaron, finalmen
te, a un acuerdo. Así lo informó el Secretario
General al Consejo de Seguridad en los pri
meros días de abril. El plan acordado esta
blecía los 15 oficiales que serían depurados
de la Fuerza Armada por su reponsabilidad
en graves violaciones a los Derechos Huma
nos. Los mismos se licenciarían de sus car
gos "a más tardar el 30 de junio de 1993,
pendiente de completar los procedimientos
para su retiro, que tendrá lugar a más tardar
el 31 de diciembre de 1993". En su informe
al Consejo de Seguridad, Ghali indica que
"he concluido que cuando este acuerdo sea
implementado, el gobierno habrá cumplido
con las recomendaciones de la Comisión Ad
Hoc, aunque lamentó que esto ocurra meses
después de lo establecido por los Acuerdos
dé Paz".

Abril fue un mes de menor densidad polí
tica. En realidad los primeros 15 días del
mes estuvieron caracterizados por un sensi
ble repliegue de la esta actividad. El resto
del mes la dinámica política tampoco se re
anudó en los niveles que se había experi
mentado los meses previos.

Lo que sí es claro es que en el primer
cuatrimestre del año, El Salvador se vio en
vuelto en las controversias sobre una de las
problemáticas más graves y difíciles de resol
ver: la impunidad militar. El tema ciertamente
no fue agotado, y al finalizar el año existían
aún cuentas no saldadas en esta materia.
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En lo que a las medidas administrativas
de depuración corresponde, tras un conside
rable retraso de más de 6 meses y después
de muchas presiones, incluido el corte de la
ayuda militar de Estados Unidos, el presi
dente Cristiani dio por concluida la depura
ción de la Fuerza Armada. Los esperados
cambios motivados por la evaluación de la
comisión ad hoc y las recomendaciones de
la Comisión de la Verdad fueron dados a
conocer, y el día 1Q de julio los traspasos de
mando se realizaron. Tales cambios contem
plaron 18 nombramientos que incluyen las
jefaturas del Ministerio de Defensa y del Es
tado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada,
así como de otras unidades militares estraté
gicas en la escala de mandos. Dichos cam
bios logrados sólo después de una intensa
presión internacional, así como los actos de
traspaso en los cuales se despidió como hé
roes a los antiguos mandos y se definió el fin
del conflicto como una derrota militar del
FMLN, confirmaron no sólo lo difícil de esa
transformación de la Fuerza Armada, sino
también lo lejos que se encuentra esta insti
tución de romper con el pasado.

2. La polémica de las armas
A mediados de mayo el proceso nacional

se encontraba relativamente enrarecido.
Aún no se había logrado avanzar en el tra
bajo del FES, no existían acuerdos concre
tos en lo que a los nuevos plazos de ejecu
ción de los acuerdos no cumplidos corres
pondía, y las ofertas político electorales no
se definían con suficiente claridad. En todo
caso, el proceso parecía indicar que la pre
paración para el evento electoral de 1994
pasaría a ser el punto central en la agenda
de las diversas instancias políticas. Ello, em
pero, no fue del todo cierto. Un suceso que
cambió de forma sensible el panorama políti
co fue el descubrimiento, el día 23, de un
importante arsenal de armas propiedad de
las FPL, en la capital nicaragüense.

Al hallazgo siguió todo un proceso de
cuestionamiento a la credibilidad del FMLN,
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así como el descubrimiento y entrega de
más arsenales fuera y dentro del país. Sin
embargo, en medio de las acusaciones y
divisiones internas que se derivaron del des
cubrimiento, los costos políticos públicos
más significativos para el FMLN fueron la
enérgica llamada de atención hecha por el
Secretario General de la ONU, y la amplia
discusión en torno a su inadecuación a la
estructura jurídico-institucional que define su
nuevo perfil de partido político. El incumpli
miento de los rebeldes fue tan grave que, en
un pronunciamiento sobre la actitud del
FMLN emitido el día 11 de junio, el Consejo
de Seguridad de la ONU consideró que el
mantenimiento de depósitos clandestinos de
armas, constituye la más grave violación
hasta la fecha de los compromisos asumidos
en virtud de los Acuerdos de Paz. En tal
sentido instó a que cumpla cabalmente con
la obligación que contrajo de proporcionar
un inventario completo de sus armas y muni
ciones tanto dentro como fuera de El Salva
dor y de entregarlas de acuerdo a lo estipu
lado en los Acuerdos. Por su parte el Srio.
Gral., Boutros-Boutros Ghali, solicitó una
reelaboración definitiva del inventario de ar
mas que debía ser entregada a más tardar el
día 20 de junio. Vencido el plazo, el FMLN
pidió una prórroga de 45 días más.

Lo cierto es que después del incidente de
Managua, el proceso se prolongó por casi 3
meses. Incluso se creo una sub-comisión de
COPAZ encargada de supervisar, en coordi
nación con ONUSAL, la recolección y des
trucción de las armas. En el mismo orden, la
investigación internacional originada tras el
hallazgo de las armas y de documentos que
indicaban la existencia de una red de se
cuestro continuó su rumbo. Así, el 1Q de
agosto, el Ministro de Gobernación de Nica
ragua, Alfredo Mendieta, informó que una
comisión integrada por el F81 y la
INTERPOL y otros organismos están investi
gando el caso y el gobierno de Nicaragua se
ha comprometido a cumplir las recomenda
ciones que aquélla formule. Dentro de este
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marco de deslindar responsabilidades, agre
gó refiriéndose a Salvador Samayoa y
Facundo Guardado. "si la comisión reco
mienda pedir la extradición de los dirigentes
de las FPL, se tendrá que hacer".

La cuestión de la recolección y destruc
ción de las armas no declaradas por el
FMLN sólo se dio por concluida. y de forma
relativa. con la presentación de un informe
de ONUSAL el día 18 de agosto. En el mis
mo ONUSAL expresa que. "en términos ge
nerales.... consideramos que se ha puesto
fin a la estructura militar del FMLN...• confor
me lo disponen los acuerdos de paz" y, ade
más. hace tres observaciones. En primer lu
gar que existe la posibilidad de que armas
residuales del conflicto se encuentren en
manos de grupos delincuenciales o perso
nas particulares, cuyo tratamiento debe ser
legal y policial y no político o militar; en se
gundo que es posible que se verifiquen en
tregas aisladas de armas en carácter indivi
dual y, en tercero, que pueden existir depósi
tos no declarados debido a la pérdida de la
documentación pertinente o la muerte de los
responsables logísticos.

En los primeros días de septiembre el
Secretario General de la ONU informó de su
satisfacción con el proceso. Sin embargo,
algunos ribetes del problema se mantuvie
ron. Así, el Ministerio de Gobernación de Ni
caragua informó que una comisión de Briga
das Especiales de Desarme (BED) viajó el
18 de septiembre hasta Somotillo, lugar fron
terizo con Honduras, donde se desenterraría
otro escondite de armas del FMLN. El FMLN
respondió indicando que la cuestión estaba
resuelta y que cualquier armamento que sea
encontrado es responsabilidad de las perso
nas que los han conservado bajo cualquier
motivo. Otros descubrimientos se efectuaron
en el mes de octubre y la tendencia a
retomar el tema como bandera de lucha par
tidaria se mantuvo durante esos meses.

Lo cierto es que, prescindiendo de las
acusaciones desmedidas que se hayan he
cho al FMLN o algunos de sus miembros. el
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ocultamiento de armas acarreó por sí mismo
un considerable descrédito nacional e inter
nacional a los ex-rebeldes.

3. El resurgimiento de los Escuadrones
de la Muerte

En el contexto de todos estos problemas
del proceso de paz. octubre fue escenario de
la uno igualmente grave y preocupante. Se
trata de la reincidencia de las actividades
criminales de los escuadrones de la muerte.
Es así que en su homilía del día 24 el Obis
po Auxiliar del San Salvador. Mons.
Gregorio Rosa Chávez, ante declaraciones
escépticas del ministro de la presidencia, ad
virtió que los frutos amargos de los escua
drones de la muerte "siguen recogiéndose
semana a semana". Horas después, ya el
día 25, sujetos no identificados asesinaron al
ex-comandante del FMLN. Francisco Velis
Castellanos. cuando éste se disponía a dejar
a su hija en un centro para párvulos en la
ciudad capital.

En medio la renovada discusión sobre la
existencia de escuadrones de la muerte y la
comisión de otros atentados contra miem
bros del FMLN y reconocidas figuras de la
oposición política, el día SO, desconocidos
balearon mortalmente al ex-comandante del
FMLN, Heleno Hernán Castro, cuando se
conducía en su automóvil con destino a
Usulután, donde asistiría a una reunión con
campesinos de ese departamento. Este
caso posteriormente pudo ser resuelto y se
definió la naturaleza delincuencial del hecho.
Sin embargo, otros atentados con ribetes
políticos continuaron suscitándose no sólo
contra dirigentes partidarios, sino contra acti
vistas, especialmente del FMLN, en diversos
lugares del país. En esta situación encontró
noviembre al proceso de paz y, pese al inicio
de la campaña política para las elecciones
de 1994. el problematismo siguió girando en
torno a la reanudación las acciones típicas
de los escuadrones de la muerte. Lo que no
puede negarse es que el reaparecimiento de
los "escuadrones de la muerte" y su activi-
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dad mortal pusieron sobre el tapete las de
moras y los incumplimientos de los compro
misos suscritos en los Acuerdos de paz y
colocaron al proceso de transición en una de
sus crisis más graves.

Pese a las promesas de investigación del
gobierno, los hechos continuaron y la situa
ción se volvió intolerable incluso para Nacio
nes Unidas que envió a su Secretario Gene
ral Adjunto, Marrack Goulding, para analizar
la situación, revisar los instrumentos de cum
plimiento y verificación y reelaborar otro ca
lendario de los compromisos atrasados.
Goulding arribó al pais el 08 de noviembre.
Durante su estadia en el país, se dedicó a
gestionar el reencauzamiento de los Acuer
dos dentro de un calendario lo más cercano
posible al que se planificó originalmente. Su
misión fundamental, empero, estuvo dirigida
al establecimiento de mecanismos efectivos
para la investigación de los escuadrones de
la muerte. Pese a todos sus esfuerzos, los
acuerdos buscados no se consiguieron. Al
marcharse, el día 15, Goulding declaró que
"casi llegamos a la meta, pero aún quedaron
uno o dos puntos pendientes que debo con
sultar con el Secretario General". Lo cierto
es que por vez primera Goulding se marchó
sin lograr resultados concretos. Ello fue un
buen sintoma de hasta dónde estos grupos
paramilitares clandestinos se encuentran
enquistados en las estructuras de poder del
país. De los tres objetivos de su visita 
establecer mecanismos para investigar los
"escuadrones de la muerte", recalendarizar
los puntos pendientes y fortalecer
ONUSAL-, probablemente sólo avanzó en
el último, relacionado con la misión.

Durante la estadia de Goulding, otro
acontecimiento vino a abonar a la discusión
sobre los escuadrones de la muerte y las
violaciones a los derechos humanos. Se tra
ta de la publicación de un articulo en el pe
riódico The New York Times, con fecha
09.11., en el que se señala que "más de
12,000 documentos fueron entregados por
los Departamentos de Estado, de Defensa y
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la Agencia Central de Inteligencia bajo pre
sión del Congreso. Estos muestran que las
administraciones Bush y Reagan recibieron
reportes de inteligencia en el sentido de que
el ejército salvadoreño, que recibió mil millo
nes de dólares en ayuda militar de Estados
Unidos para pelear contra las guerrillas iz
quierdistas entre 1980 y 1991, estaba domi
nado a través de la década por oficiales que
ya sea ordenaron o tomaron parte en activi
dades de los escuadrones de la muerte en
algún tiempo durante su carrera. Muchos de
los documentos entregados el 05 de noviem
bre tienen que ver con los contactos y eva
luaciones de norteamericanos con el Mayor
D'Aubuisson, líder derechista que fue descri
to por la CIA a la Administración Reagan al
principio de su administración como el "prin
cipal secuaz de los terratenientes ricos y
coordinador de los escuadrones de la muer
te derechistas que han asesinado a varios
miles de supuestos izquierdistas y simpati
zantes de izquierda durante el año pasado".
Un segundo reporte de la CIA describe los
planes de gente cercana a D'Aubuisson en
agosto de 1990, para asesinar a Cristiani,
con el fin aparente de llevar al Vicepresiden
te Merino al poder. Un tercer reporte de la
CIA el año describe la implicación del Merino
en una nueva red de escuadrones de la
muerte. Según este, "El Sr. Merino y otros
ricos salvadoreños pagarán a los miembros
de los escuadrones y cubrirán los costos. La
lista de victimas vendria de un ex-fiscal ge
neral de la República que intercambiaba in
formación sobre supuestos izquierdistas a
fin de que D'Aubuisson le ayudara a desha
cerse de los cargos de corrupción contra él
en la Asamblea Legislativa".

Los debates sobre el tema continuaron
en lo que restó del año, y las negociaciones
para la formación de la comisión encargada
de investigar a los escuadrones -pese a los
obstáculos y reticencias gubernamentales
lograron llegar a un acuerdo. La comisión,
denominada "Grupo Conjunto", finalmente
fue instalada el 8 de diciembre y quedó con-

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



balance político _

formada por el Procurador para la Defensa
de los Derechos Humanos, el jefe de la Divi
sión de Derechos Humanos de ONUSAL, y
los juristas José Leandro Echeverría y Juan
Jerónimo Castillo, como representantes del
gobierno. Si bien su constitución fue un he
cho positivo, especialmente porque contó
con el voto de confianza de todas las fuerzas
políticas, su entorno político se complicó to
davía más. A menos de 24 horas de haberse
instalado, el asesinato de otro ex-comandan
te y miembro del Comité Político del FMLN
se sumó a la lista de crímenes con vincula
ciones políticas que deben ser investigados.
De forma apresurada, esgrimiendo la tesis
que ha intentado aplicar a prácticamente to
dos los casos, el presidente Cristiani afirmó
que las características del hecho en que re
sultó asesinado Mario López apuntaban a un
acto de naturaleza delincuencial.

El año se cerró, y muchas cosas queda
ban aún pendientes. Por crucial que sea
para el futuro de El Salvador, la investiga
ción sobre los escuadrones de la muerte es
sólo una de ellas. Los planes de reinserción
de los combatientes, la transferencia de tie
rras y la agilización del despliegue de la
PNC constituyen también cuentas importan
tes que no han sido saldadas.

4. El componente político electoral
Desde su inicio, 1993 fue denominado

como el año pre-electoral, es decir un año
donde pese a los incumplimientos y "retra
sos" acumulados en la ejecución de los
acuerdos de paz, la dinámica principal de
trabajo de los partidos políticos giraría en
función de prepararse para los comicios pro
gramados para marzo de 1994.

y ello no es para menos, pues este even
to reviste un carácter especial por varias ra
zones: Primero, porque se trata de eleccio
nes generales que afectan a todo el aparato
estatal. En segundo lugar, porque será el
primero que se celebrara luego de firmados
los Acuerdos de Paz, y con un precedente
de seis procesos electorales (1982, 1984,
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1985, 1988, 1989, 1991) en medio del con
flicto armado. Finalmente porque en él parti
cipará, por vez primera, el FMLN. Todas es
tas condiciones y particularidades han hecho
que los políticos las definan como las "elec
ciones del siglo".

En tal contexto, distintas fuerzas políticas
del país llegaron a asegurar que su impor
tancia residía en que serían la culminación
del proceso de paz iniciado hace dos años.
Los serios retrasos e incumplimientos en la
ejecución de los Acuerdos indican, sin em
bargo, que los comicios serán más bien otro
paso dentro del proceso y no el culmen de
una etapa.

Con todo, debe reconocerse que en ma
teria electoral algunas metas definidas en
los Acuerdos de paz fueron alcanzadas. Ello
va desde la instalación de nuevo Tribunal
Supremo Electoral (TSE) -en sustitución
del Consejo Central de Elecciones- hasta
la promulgación de un igualmente nuevo Có
digo Electoral.

En lo que al TSE corresponde, pese a su
novedad, buena parte de sus esfuerzos se
centraron en afrontar y superar los proble
mas heredados de los viejos esquemas
electorales, especialmente en lo concernien
te al desarrollo de un padrón electoral
confiable que eliminara los vicios, errores
técnicos y, en definitiva, cualquier posibilidad
de fraude. Es así que entre los meses de
febrero y abril, el TSE lanzó su primera cam
paña de empadronamiento, reposición o
cualquier arreglo de errores en los carnés ya
extendidos. Fue una campana pobre, poco
informativa y sin ninguna orientación
concientizadora de la importancia del docu
mento y del evento electoral. Tan poco efec
tiva fue la campaña que a finales de abril, el
magistrado por el PDC ante el TSE, Eduardo
Colindres, señaló el fracaso de la misma,
aduciendo que de las 50 mil personas que
se esperaban sólo se logró respuesta de un
poco mas de 18 mil. Para este momento, la
lentitud e ineficacia del TSE ya había sido
denunciada. La carencia de un plan de ac-
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ción concreto, de los recursos necesarios y
de datos fiables sobre la población no
carnetizada fueron parte fundamental de los
señalamientos.

Fue en este contexto que la misión pre
paratoria de las Naciones Unidas para la in
corporación de la observación electoral a
ONUSAL visitó el país, y realizó un estudio
en el que señalaron que los dos problemas
más importantes del proceso lo constituían
las inclusiones indebidas y la exclusión ma
siva de ciudadanos en el registro electoral.
La misión preparatoria dio sus propias reco
mendaciones al respecto. Hasta ese mo
mento los partidos políticos se habían limita
do a mostrar preocupación. Sin embargo,
más tarde, se hicieron una serie de propues
tas. ARENA sugirió la ubicación de centros
de empadronamiento en las universidades.
El FMLN, quizás por ser uno de los más
afectados, presentó el 4 de junio la propues
ta de una "Gran Jornada Cívica Nacional",
que consistiría en una serie medidas ex
traordinarias que acercarían las delegacio
nes del TSE al ciudadano.

En este marco, uno de los factores que
dio más claridad a la problemática y que en
buena medida facilitó el impulso de un nuevo
plan fue el hecho que en los primeros días
del mes de junio la Dirección General de
Estadísticas y Censos presentó los resulta
dos de la muestra censal patrocinada por el
PNUD y en la que se había evaluado el pun
to. Las cifras eran: 786,384 personas sin
carné, 459,968 mujeres y 326,416 hombres.
Además se tenía ubicado el número de per
sonas por departamentos y municipios en
todo el país.

El 23 de julio, a sólo cuatro meses del
cierre formal de las Solicitudes de Ingreso al
Registro Electoral (SIRES), se lanzó una se
gunda campaña de empadronamiento y
carnetización, calificada por el Pdte. del
TSE, Dr. Arturo Zaldívar, como un plan ·sóli
do y realista". Sin embargo, los esfuerzos del
TSE no fueron del todo fruto de la dedica
ción desinteresada del TSE. Para ello hubo
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presiones externas que favorecieron la
agilización del proceso. Por ejemplo, las
constantes criticas de los partidos de oposi
ción y los condicionamiento económicos a
que se vería sometido el gobierno, si no se
aclaraban las medidas concretas a impulsar
para resolver el problema.

Al relativo avance logrado por el TSE en
su segunda campaña coadyuvó, también, el
decreto legislativo aprobado el 25 de agosto
y según el cual el carné electoral sería un
documento obligatorio para cualquier trámite
público o privado, a partir del 1 de enero de
1994. El FMLN, por su lado, calificó la medi
da como una forma con que el partido gober
nante se estaba "lavando las manos" ante
una responsabilidad no cumplida. Lo cierto
es que a partir de este momento se percibió
un considerable incremento de la propagan
da informativa y se asignaron mayores re
cursos para el cumplimiento de las metas
propuestas. Igualmente cierto es que a partir
de ese momento pudo percibirse una mayor
afluencia de ciudadanos a los puestos insta
lados por el TSE.

A los esfuerzos se sumó el trabajo opor
tuno de concientización, promoción e infor
mación comunitaria que llevaron a cabo di
versos organismos como ACNUR, ISDEM,
ONUSAL y las Organizaciones no Guberna
mentales ASPAD, ISO, CAPAZ e IEJES. Es
tos, a su vez, denunciaron varias anomalías
en el proceso que, aparentemente, fueron
progresivamente eliminadas.

En fin, la fase de empadronamiento con
cluyó el 19 de noviembre como lo estipulaba
el Código Electoral. Los intentos del PDC y
el FMLN de prorrogar dicho plazo no fructifi
caron. El TSE informó que se había alcanza
do la meta en un 98%, pero aun cuando
presentó esta primera etapa como de un éxi
to rotundo, todavía le esperan dos fases más
con un trabajo no menos intenso. Tan arduo
y complejo es el trabajo que el 14 de diciem
bre la Asamblea Legislativa reformó el Códi
go Electoral, a solicitud del TSE, en el senti
do de que sea hasta el 1 de marzo de 1994
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que entre en vigencia el decreto de obligato
riedad del carné electoral, puesto que al 1 de
enero de 1994 no se habrá extendido siquie
ra el 50% de los solicitados. A esto se añade
que sigue siendo incierto qué tan reales fue
ron los avances en cuanto a la depuración
del padrón electoral y la amplitud en la ex
tensión de los carnés electorales.

Aparte de estos esfuerzos y dificultades
vinculados al proceso de preparación para
los comicios de 1994, durante el año tam
bién se hicieron públicas las profundas
indefiniciones y la falta de unidad existente
en el seno de los partidos políticos. A ello se
debió, en buena parte, que en lugar de tra
bajar en el diseño de sus plataformas y pro
puestas de gobierno, el escenario político
partidista transcurrió en una serie de conflic
tos internos y crisis, motivadas en parte por
los desacuerdos sobre las figuras políticas a
promover en la contienda. Como resultante
no sólo hubo peligros de cismas internos,
sino que incluso se entró a la campaña ---el
20 de noviembre- con formulas presiden
ciales incompletas.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC)
fue el primero en someter sus problemas a
la vista pública. Esto, en parte, porque sus
conflictos se venían suscitando desde me
diados de 1992. El conflicto fue verdadera
mente serio, y se expresó especialmente en
las mutuas acusaciones entre el sector
liderado por el Dr. Fidel Chávez Mena y el
"Movimiento de Rescate del PDC" liderado
por el Dr. Ricardo Acevedo Peralta. La situa
ción llegó al punto de que la dirigencia del
partido expulsó -el 09 de febrero- a los
miembros del Movimiento. Si bien la decisión
fue respaldada por el TSE, los afectados
fueron restituidos por un Recurso de Amparo
que les admitió la Corte Suprema de Justi
cia.

El 28 de marzo, en el contexto de estas
disputas públicas, se llevaron a cabo las
elecciones primarias para elegir a los candi
datos a diputados, sin la participación del
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Movimiento de Rescate. Pese a todo la con
frontación tomó, aparentemente, un nuevo
rumbo con el anuncio el 30 de marzo de la
incorporación del Dr. Abraham Rodríguez 
miembro fundador del partido- a la contien
da interna por la candidatura presidencial del
partido. El Movimiento de Rescate e incluso
dirigentes cercanos al sector de Chávez
Mena dieron su apoyo a Rodríguez por con
siderarlo un candidato idóneo, tanto para lo
grar la unidad del partido como para
aglutinar a diversos sectores de la izquierda
y centro derecha. Sin embargo, realizadas la
primarias, el 23 de mayo se dio a conocer el
triunfo del Dr. Fidel Chávez Mena con un
53% de los votos, mientras el Dr. Rodríguez
habría alcanzado un 43% de los mismos.
Sólo este suceso pudo darle al PDC, por
varios meses, una virtual estabilidad.

En el segundo trimestre, este proceso de
escogitación de candidatos acaparó en bue
na medida el tiempo de los partidos políticos.
Es así que el 28 de marzo, el Consejo Ejecu
tivo del partido ARENA (COENA) decidió
proclamar al alcalde de San Salvador, Dr.
Armando Calderón Sol como su candidato
presidencial. El 9 de mayo, Convergencia
Democrática postuló para el citado cargo al
Dr. Rubén Zamora. El 12 de mayo lo hizo el
Movimiento de Solidaridad Nacional (MSN).
El FMLN, bajo el argumento de estar bus
cando la mejor táctica política, dejo entrever
los resultados de las diferencias ideológicas
en su interior. Fue así que Las FPL se lanza
ron a proponer la fórmula Dr. Rubén Zamora
y Facundo Guardado, para la presidencia y
vicepresidencia, respectivamente. La iniciati
va fue totalmente desvirtuada con el proble
ma de los buzones de armas encontrados en
Nicaragua, cuestión en la cual Guardado es
taba supuestamente involucrado. Finalmen
te, el FMLN decidió coaligarse con Conver
gencia Democrática aceptando la propuesta
del Dr. Zamora como candidato a la presi
dencia. La definición del compañero de fór
mula tuvo que esperar todavía mucho y
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recayó en el Dr. Francisco Lima.
Otro de los partidos afectados considera

blemente por los conflictos fue el Partido de
Conciliación Nacional (PCN). El 06 de julio el
PCN dio a conocer su "fuerte" candidatura
para la presidencia nominando al Gral. reti
rado Juan Rafael Bustillo, seguros que la
reincidente postulación de una figura militar
le aseguraría votos importantes del ejército.
Dos meses más tarde, al momento de definir
cuotas de poder, los supuestos coincidentes
intereses existentes entre el partido y el sec
tor militar mostraron no ser tales. Como re
sultado, el Gral. Bustillo dimitió el 01 de sep
tiembre argumentando que no se le había
designado ninguna autoridad dentro del par
tido. Además denunció la existencia de una
argolla compuesta por el Srio. Gral., Lic. Ciro
Cruz Zepeda y otros miembros del partido.
El fenómeno, que hasta es momento parecía
haber pendido roces personales, se amplió
en una verdadera dinámica confrontativa
cuando otros miembros del partido, lide
rados por el Lic. Rafael Morán Orellana, hi
cieron similares acusaciones y empezaron a
hablar de la "argolla". A su vez, se formó un
Movimiento de Rescate del PCN con el fin
de lograr la renuncia de la dirección del parti
do. Hubo necesidad de realizar dos Asam
blea Nacionales partidarias para que el 05
de octubre se llegara a un arreglo que in
cluía la renuncia de Ciro Cruz Zepeda como
Srio. Gral., la cual seria depositada en tres
miembros del partido. Diez días más tarde el
PCN dio a conocer que seguía apostando a
una figura militar para la presidencia, esta
vez con el Cnel. y Dr. Roberto Escobar Gar
cía y con el desconocido Lic. Roberto
Marchessini para la vicepresidencia.

El partido ARENA fue el que mejor supo
cubrir los signos de sus divisiones internas.
Sin embargo, a mediados de octubre cuando
se buscaba al compañero de fórmula de Cal
derón Sol se supo de los intensas disputas
internas por lograr conciliar una figura repre
sentativa. La cuestión llegó al punto que
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apareció un "Movimiento de Areneros Inde
pendientes" que pedían ser consultados en
tal decisión. No fue si no hasta el 07 de
noviembre que ARENA logró ratificar al em
presario Dr. Enrique Borgo Bustamante, pre
sidente de TACA, como postulante a la vice
presidencia.

Engeneral todoslospartidos políticos -con
excepción del FMLN que ratificó su fórmula
el 03 de octubre- pasaron los últimos días
previos al inicio de la campaña en una des
esperada misión por completar la formu
la presidencial. Algunos, como el PDC, ni
siquiera lograron conseguirlo, ya que fue
hasta el 10 de diciembre que se conoció la
aceptación de Atilio Vieytez para acompañar
al Dr. Fidel Chávez Mena. Pese a ello, el
PDC aún experimenta algunos problemas
con el sector que no está de acuerdo con la
línea y candidatura del Dr. Fidel Chávez
Mena.

Durante todo este tiempo, de programas
y plataformas políticas de gobierno era de lo
que menos se conocía. Al iniciar la campaña
poco ha cambiado en este sentido, si bien es
de reconocer que algunos partidos han he
cho uso de una propaganda más sobria que
la tradicional y han incorporado mínimos
contenidos programáticos.

Por lo pronto, tendremos que seguir en la
espera de unas elecciones con 1O partidos
participantes: ARENA, PDC FMLN-CD,
PCN, MSN, MNR, MU, MAC, PL. Entre los
cuales mención particular merece el MNR 
el primer partido que dio a conocer su candi
dato presidencial- que finalmente desistió
tanto de su pretensión de protagonismo indi
vidual como de sus intentos de aliarse con el
PDC. El 19 de diciembre el MNR anunció su
incorporación a la coalición Convergencia
FMLN. Lo cierto es que los primeros meses
de 1994 transcurrirán en el contexto de gran
des expectativas sobre los reacomodos en
la correlación de fuerzas polfticas y la con
formación de un nuevo gobierno.
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Balance económico

Desde la llegada del actual gobierno ha
existido un marcado optimismo en el ámbito
económico; el elemento que más ha alenta
do esta actitud es la interpretación de las
estadísticas económicas que dan cuenta de
los supuestos avances obtenidos en materia
de crecimiento y estabilización económica.

La situación parece haber llegado a su
máximo nivel para 1993 en la víspera de
nuevas elecciones presidenciales. En el año
el Sanco Central de Reserva (SCR) afirma
que se han obtenido los resultados más
descollantes de la actual gestión económica.
Si bien es imposible negar los aspectos posi
tivos que se revelan en las cifras ofrecidas
por el SCR, llama fuertemente la atención el
empeño del gobierno por dar a conocer los
resultados de su gestión basado únicamente
en datos estadísticos proyectados, pues en
ese momento el año aún no finalizaba.

Adicionalmente, es destacable que en
las autoevaluaciones que las autoridades
económicas del actual gobierno realizan
existe una marcada ausencia de valoracio
nes acerca de los resultados de la política
económica sobre las condiciones de vida de
la población, o al menos sobre la situación
de los ingresos reales y la situación de su
distribución entre los diversos sectores de la
sociedad.

Esta omisión es cuestionable incluso no
sólo desde la perspectiva ética general, sino
desde la evaluación de la marcha del Plan
de Desarrollo Económico y Social 1989
1994. De acuerdo al mismo SCR los objeti
vos globales del mencionado plan son "el
crecimiento económico sostenido, el mejora
miento de las condiciones de vida de la po
blación, con énfasis en los grupos de extre
ma pobreza; la consolidación de la paz y el
establecimiento de un sistema de economía
social de mercado".

Así pues, en la evaluación del gobierno
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el gran ausente es el tema de los ingresos
reales y su distribución entre los diferentes
grupos poblacionales. Sin evaluar adecua
damente esta situación no puede afirmarse
que se está obteniendo éxito en la gestión
económica pues el crecimiento por sí mismo
no es garantía de desarrollo económico y
social. Los salarios y el empleo son buenos
parámetros para establecer las tendencias
del ingreso y la pobreza de los grupos
poblacionales más desfavorecidos; sin em
bargo hasta ahora, y pese al considerable
desarrollo del sistema de recolección de in
formación económica que se experimenta en
el país, no ha sido posible contar con datos
sobre niveles y distribución del ingreso y po
breza con la misma facilidad -y hasta anti
cipación- con que se cuenta con datos so
bre la balanza comercial, la evolución de los
precios, el crecimiento de las reservas inter
nacionales netas, etc.

La política social del gobierno no se ha
modificado sustancialmente, pues las asig
naciones para rubros como educación, salud
y vivienda continúan a niveles que reflejan
su baja importancia relativa dentro del Pre
supuesto General de la Nación. En este con
texto, debe señalarse que se está ejecutan
do un programa de asistencia social desa
rrollado por el Fondo de Inversión Social
(FIS) el cual funciona en base a préstamos
otorgados por organismos internacionales
pero que no posee la misma dimensión que
el problema que persigue atacar.

Al menos considerando el caso de la
evolución de la pobreza, es posible afirmar
que sin la equiparación de la disponibilidad
de información siempre será aventurado ha
cer evaluaciones del desempeño del Plan de
Desarrollo del gobierno. Sin embargo, en
adelante interesa hacer algunas considera
ciones en torno al problema de los ingresos
y la pobreza a partir de datos relacionados
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con el empleo, precios y salarios observados
en años recientes. Con ello, podrían estable
cerse algunos rasgos del comportamiento
tendencial de la pobreza en el país y tener
una visión más completa de los resultados
de la gestión económica actual. Sin embar
go, no se omite una revisión de los principa
les resultados en materia de estabilización y
crecimiento económico para establecer sus
principales factores explicativos.

Precios y salarios
Para el año de 1993, y de acuerdo al

SCR, la tasa acumulada de inflación habría
alcanzado un 12 por ciento, la cual sería
sensiblemente menor a la obtenida para
1992, que fue de 19.9 por ciento. Sin embar
go, esta cifra no puede tomarse sin mayores
consideraciones, pues a partir de 1993 entró
en vigencia una nueva metodología de cál
culo del Indice de Precios al Consumidor
(IPe). Ello hace posible afirmar que en rela
ción al año anterior el cálculo de la tasa
inflacionaria está subestimado.

La principal razón de esta situación es
que el nuevo IPC resta ponderación al rubro
alimentos, cuyos precios observan un creci
miento sostenido de consideración, y se la
aumenta al rubro de misceláneos, cuya va
riación porcentual es mucho menor. De he
cho -tal y como muestra el cuadro número
1- para el período enero- octubre de
1993, alimentos fue el único rubro que se
ubicó con una tasa acumulada superior al
índice general.

Debe notarse, además de que el rubro
de alimentos es el de mayor variación anual
y mensual para el año 1993 y que el creci
miento de los precios ha sido mayor al de
1992 si se considera su tasa de variación
anual. El índice general tuvo una variación
de 9.4 por ciento entre los períodos enero
octubre de 1991 y el mismo período de
1992. Entre los mismos períodos de 1992 y
1993 la tasa de inflación alcanzó el 20 por
ciento.

CUADRO No.1

Indice de Precios al Consumidor
(Variación mensual enero-octubre 1992

y enero-octubre 1993).
ene-oct. 1992 ene-oct 1993

Indice General
Variación anual 9.4 20.0
Variación mensual 17.1 10.8

Alimentos
Variación anual 10.6 26.9
Variación mensual 19.1 19.0

Vestuario
Variación anual 8.4 11.7
Variación mensual 6.1 3.7

Vivienda
Variación anual 4.8 7.3
Variación mensual 6.1 3.7

Misceláneos
Variación anual 10.6 19.2
Variación mensual 22.8 6.0

Fuente: FUSADES, Informe Económico
Semanal, número 46

Por otra parte, la tasa de inflación men
sual entre octubre de 1992 y diciembre de
1991 alcanzó el 17.1 por ciento, para octu
bre de 1993 y diciembre de 1992 la misma
tasa fue de sólo 10.8 por ciento. Ateniéndo
se a estos últimos datos podría afirmarse
que la tasa de inflación ha disminuido para
1993. Más aún, para finales de año -16 de
diciembre- el SCR afirmaba que se realizó
la meta de alcanzar una tasa de inflación de
sólo 12 por ciento para 1993, la cual es igual
a la programada.

Así pues, antes de tomarse como verda
dera esta información deberían considerarse
al menos dos puntos; primero que con la
introducción del nuevo IPC a partir del pre-
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CUADRO No.2
Evolución de los salariosmínimosreales

promedio

Polftlca monetaria
Para 1993 la oferta monetaria continuó

incrementándose llegando a subir un 27 por
ciento en relación a 1992. Esta expansión
fue producida especialmente por un incre
mento de la afluencia de capitales externos y
por el crecimiento del crédito al sector priva
do, sin embargo su extensión no fue tan am
plia como la experimentada en 1992.

De acuerdo al cuadro número 4, para
1993 el crédito habría crecido en un 25 por
ciento, lo cual fue notoriamente inferior al
41.6 por ciento que creció en 1992, aunque
aun así superó el 16 por ciento programado
por el gobierno. Tal situación obedeció esen
cialmente al exceso de liquidez imperante,
que al final parece haber sido controlado a
un elevado precio.

El control de la expansión del crédito es
coherente con la obtención de una menor
tasa de inflación, al mismo tiempo permitió
neutralizar el incremento de la oferta mone
taria con ayuda de medidas restrictivas
como el incremento de los encajes legales a
los bancos y la restricción de la oferta mone
taria mediante la introducción de inversiones
mínimas en Certificados de Estabilización
Monetaria (CEM).

En 1993 el control de la oferta monetaria
se ha complicado, pues ha existido la neceo
sidad de emplear distintos instrumentos de
control que conllevan sus propios costos im
plícitos para las autoridades económicas.

Fuente: Elaboración propia

dic. 92 marzo 93

8.39
4.60

oct. 93

9.06
4.97

7.95
Industria
Comercio
Agroind.

sente año los indicadores de inflación están
siendo subestimados en relación al anterior
IPC y, segundo, que los indicadores de la
variación anual de los precios considerando
diferentes períodos ha ido incrementándose,
lo cual sugiere que el crecimiento de los pre
cios aún es bastante fuerte.

Así pues, el logro de las metas en mate
ria de reducción de la inflación son relativos
y no pueden considerarse al margen del ma
nejo de los datos que han venido haciendo
las autoridades económicas. Adicionalmen
te, debe señalarse que la relativa disminu
ción de la tasa inflacionaria también obede
ce a la postergación de la devaluación del
tipo de cambio, pues ello ocasionaría un
fuerte aceleramiento del crecimiento de los
precios.

En lo tocante a los salarios, debe
mencionarse que para 1993 se experimentó
un incremento en los salarios mínimos, y
además los empleados del sector público
también recibieron incrementos salariales.
La evolución de los salarios mínimos reales,
como siempre, muestra que la tendencia
más destacable es hacia el deterioro. Sin
embargo, debe indicarse que han confluido
paliativos para esta situación. De acuerdo al
cuadro n" 2, para diciembre de 1992 el sala
rio mínimo real era de 7.95, con el incremen
to experimentado para el mes de marzo ha
bría llegado a 9.06, sin embargo en los me
ses subsiguientes decreció hasta llegar a
8.39 para el mes de octubre pasado.

La recuperación de los salarios mínimos
reales dependerá grandemente de la política
salarial que impulse el gobiemo puesto que el
deterioro de los mismos se desarrolla a nive
les acelerados. La competencia entre precios
y salarios parece haberse inclinado más a fa
vor de los segundos en 1993, sin embargo no
debe desestimarse la posible subestimación
dellPC y por ende de los precios y su marcha
sostenida hacia el incremento como los ele
mentos que explican en su mayor parte la
evolución de los salarios mínimos reales.
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Producción y empleo
Aún y cuando se experimentó una menor

tasa de crecimiento del crédito, las metas de
crecimiento económico trazadas por el go
bierno habrían sido alcanzadas, llegándose
a experimentar un incremento del PIS de 5
por ciento en relación a 1992. Crecimiento
que habría sido generado especialmente por
los sectores industrial, servicios, construc
ción y comercio.

Sin embargo, debe señalarse que este
crecimiento del PIS cercano a los 2,738.3
millones de colones para 1993 obedece so
bre todo al incremento del consumo, que es
el que más crece si se le compara con la
inversión interna bruta y el saldo externo 
que son los otros componentes del PIB-.
Durante los últimos años el consumo privado
ha aportado cerca del 75 por ciento del in
cremento del PIS. Para 1992, por ejemplo, el
consumo privado representó el 99.6 por
ciento del PIS, la inversión interna bruta re
presentó el 16 por ciento y el saldo externo
cerca del 15.6 por ciento, aunque en térmi
nos negativos.

Durante el año pasado puede esperarse
que el saldo externo sea todavía más negati
vo por el deterioro de la balanza comercial,
mientras que el incremento de las remesas
familiares aumentará el consumo en un
monto cercano a los 1,256.5 millones de co
lones. Así pues, el crecimiento del PIS se
explica grandemente por la afluencia de
remesas que para 1993 podrían aportar más
de la mitad de la expansión del PIS, el resto
del incremento es aportado por el crecimien
to de la inversión interna bruta. El crecimien-

~ to económico que estaría lográndose es
liderado más por el sector comercial y el de
transporte, almacenaje y telecomunicacio
nes que por el sector industrial o el
agropecuario.

La evaluación del comportamiento del
empleo es más difícil que la de la produc
ción, pues las estadísticas oficiales no dan
cuenta con precisión del mismo. Limitándose
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a mencionar el incremento del número de
cotizantes del Instituto Salvadoreño del Se
guro Social (ISSS) como un buen indicador
del crecimiento del empleo, ignorando así
que éste no cubre el área rural, que su po
blación económicamente activa cubierta es
sólo un 18 por ciento del total, y que el incre
mento de cotizantes podría obedecer más
que todo a los favorables planes de
refinanciamiento que está ofreciendo el
ISSS.

Sin embargo, datos del Ministerio de Pla
nificación para 1989, 1991 Y 1992 estable
cen que la tasa de desocupación urbana al
canzó un 8.3, 7.5 Y 7.9 por ciento, respecti
vamente, lo cual plantea serias dudas sobre
la capacidad de generación de empleo de la
economía bajo las actuales condiciones de
crecimiento.

Sector externo
La evolución del sector externo de acuer

do a los datos del SCR presentados en el
cuadro número 3 muestra que se ha suscita
do una ampliación del déficit de la balanza
comercial total, que pasó de un déficit total
de 1,101 millones de dólares en 1992 a uno
de 1,180 millones para 1993, es decir un
incremento de 7.2 por ciento. Lo anterior se
debe a que entre los años en cuestión las
exportaciones se incrementaron en 122.5
millones de dólares (20.5 por ciento), mien
tras que las importaciones lo hicieron en
201.5 millones (11.8 por ciento).

En este marco, es destacable que la ba
lanza comercial con Centroaméricapasara de
un saldo negativode 47.2 millones de colones
a uno positivode 5 millonesde colones.

Con todo, el saldo negativo de la cuenta
corriente continúa disminuyendo, pasando
de 151.5 millones de dólares en 1992 a 85.3
millones en 1993. Esta situación fue posible
principalmente por el monto que alcanzaron
las transferencias que llegarían a 1,078 mi
llones de dólares, lo cual amortizaría casi
totalmente el déficit de la cuenta corriente.
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Cuadro No.3
El Salvador: indicadores del sector externo

(Millones de dólares)

Diciembre Diciembre Variación
1992 1993 (%)

Exportaciones de bienes (FOS) 597.5 720.0 20.5
(en % del PIS) 9.1 9.5
Café 151.0 218.5 44.7
No-tradicionales 380.2 450.0 18.3

Importaciones de bienes (CIF) 1,698.5 1,900.0 11.8
(en % del PIS) 25.9 25.0

Balanza comercial total (1,101.0) (1,180.0) 7.2
(en % del PIS) (16.8) (15.5)

Balanza comercial con
Centroamérica (47.2) 5.0

Transferencias netas 934.4 1,078.0 15.4
(en % del PIS) 14.3 14.2

Cuenta Corriente (151.5) (85.3) 56.3
(en % del PIS) (2.3) (1.1)

Capital privado 86.0 164.0 90.6
Reservas Netas (SCR) 500.6 606.0 21.1

Tipo de cambio nominal
(Promedio anual colones
por dólar) 8.50 8.76 3.0

Fuente: SCR.

(*) Cifras estimadas según datos efectivos a septiembre/93. SCR.
Tomado de: Martes Económico. Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y
Social. La Prensa Gráfica, martes 7 de diciembre 1993.

En la cuenta de capital de la balanza de
pagos, la cuenta de capital privado comien
za a dar signos de recuperación después de
caer desde 263.9 millones de dólares en
1990 a 85.7 en 1992. En 1"993 se espera que
las entradas de capital privado lleguen a 164
millones de dólares. Durante los últimos tres
años los aportes más importantes para la

18

cuenta de capital han provenido de la afluen
cia de capital privado y oficial, pues la cuen
ta de capital bancario ha disminuido consi
derablemente.

La principal explicación para que se haya
experimentado una mayor acumulación de
Reservas Internacionales Netas (RIN) por un
valor de 105 millones de dólares, se encuen-
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Cuadro No.4
Metas básicas del Programa Monetario

de 1993

de 1993. Sólo en concepto del IVA se recau
dó un 52.8 por ciento de los ingresos tributa
rios.

Así pues, la elevación de la carga
tributaria a 9.4 por ciento del PIB y la disminu
ción del déficit fiscal en 1993 ha sido posible
en base a impuestos que recaen mayormente
sobre los sectores más desfavorecidos.

tra en los recursos que en concepto de
transferencias (donaciones y remesas) y de
capital privado y oficial recibe el país. Si so
lamente se consideraran los recursos gene
rados por las exportaciones no sería posible
mantener el ritmo actual de crecimiento de
las RIN, pues para 1993 el nivel de importa
ciones que hace el país representa 2.64 ve
ces el nivel de las exportaciones.

Otro dato a destacar dentro del sector
externo es la continuación de la apreciación
del tipo de cambio real, reflejado en una
estabilización de su crecimiento a niveles del
3 por ciento, frente a un proceso inflacionario
cercano al 12 por ciento.

El sector externo enfrenta el ingente reto
de crear los estímulos necesarios para un
incremento sostenido de las exportaciones
que eliminen el déficit en la balanza comer
cial. Mientras lo anterior no ocurra, el incre
mento de las RIN solamente será atribuible a
la asistencia externa y a las remesas familia
res. Al igual que en años pasados, el equili
brio del sector externo depende mayormente
de factores exógenos.

Metas

1. Producción y precios
PIB real
Inflación

11. Balanza de pagos
(Millones US $)
Exportaciones
Importaciones
Remesas familiares

1993
Prog.

5.0
12.0

695
1875
714

1993
Realizado

5.0
12.0

720
1900

825

111. Sector fiscal (% del PIB)
Déficit global -3.0 -1.8
Coef. Tribut. 9.0 9.4

Fuente: La economía en marcha, Banco
Central de Reserva. La Prensa Gráfica, 16
de diciembre 1993.

IV. Sector monetario
Depósitos en bancos (% PIB) 23 24
(% de crecimiento)
Crédito privado 16 25
Crédito público 5 3

Nota: La publicación de estos datos por el
BCR se dio antes de la finalización del año,
por lo que cualquiera de los datos conteni
dos representan solamente un estimado de
su verdadera magnitud.

10050Incremento reservas BCR
Sector público

Durante 1993 el déficit fiscal representó
un 1.8 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB), esta cifra refiere un monto menor al
3.0 por ciento que representó en 1992. Estas
cifras significan que para 1992 el déficit fis
cal fue de 1,642.98 millones de colones,
mientras que para 1993 sería de 1,035.08
millones de colones es decir una reducción
de 37 por ciento.

Tal reducción es verdaderamente impor
tante; sin embargo, los costos de ésta son
aportados mayormente por los sectores con
menor capacidad de pago. Considérese que
con la adopción del Impuesto al Valor Agre
gado (IVA) -que es pagado solamente por
el consumidor final- y la eliminación del im
puesto al café, los impuestos recaen cada
vez más sobre los impuestos indirectos, lle
gando a representar el 84.25 por ciento de
los ingresos tributarios para el mes de abril
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Cumplimiento de los acuerdo de paz y
política social

Tras la firma de los acuerdos de paz se
abrieron en el país altas expectativas en tor
no a la posibilidad de afectar la distribución
del ingreso y la riqueza. Especialmente por
que se tomaron acuerdos que apuntaban,
entre los aspectos más importantes, hacia
una importante redistribución de tierras con
vocación agrícola, al establecimiento de me
canismos de concertación social, la ejecu
ción del Plan de Reconstrucción Nacional
(PRN) y la adopción de medidas de compen
sación social. Sin embargo, hasta ahora to
dos los logros en esta línea han sido ma
gros.

La distribución de tierras ha enfrentado
serios problemas en su desarrollo, al grado
que no se habría logrado completar la prime
ra fase del proceso cuando transcurrían ya
más de 10 meses de finalizado el plazo para
ello (Proceso 564, 571 Y583).

En cuanto al Foro de Concertación Eco
nómica y Social, es necesario resaltar que
éste no ha llegado a cumplir con los objeti
vos de constituirse en un efectivo mecanis
mo de concertación social, pues la mayor
parte de las discusiones se ahogaron en la
discusión del nuevo Código Laboral, el cual
al final resultó ser un esfuerzo estéril, pues
el gobierno terminó proponiendo su propio
anteproyecto.

Por otra parte, el PRN al igual que la
distribución de tierras se encuentra con un
retraso tal, que para mayo pasado ni siquie
ra había superado la primera fase de ejecu
ción que debió haber sido realizada en 1992
(Proceso 571).

De esta suerte, la política social no pare
ce haber sido impactada por las considera
ciones hechas en los acuerdos de paz a este
respecto. Las erogaciones del presupuesto
nacional continúan a niveles muy modestos
(Proceso 582), mientras que la estrategia
social que pretende desarrollar el FIS con-
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sistiría en la erogación total de unos 857
millones de colones, que supuestamente be
neficiarán a un millón de personas, es decir
ejecutará un gasto promedio por persona de
857 colones. La situación se agrava si se
considera que el FIS es casi totalmente de
pendiente de los empréstitos externos (Pro
ceso 577). En todo caso, la estrategia social
pese a estar muy presente en el discurso de
gobierno, es una de las áreas más descuida
das por el mismo.

Consideraciones
El examen de los diferentes datos esta

dísticos que establecen los resultados del
Plan de Desarrollo Económico y Social y del
Programa Monetario y Financiero es indis
pensable para conocer el marco
macroeconómico en el que se encuentran
los mismos. Sin embargo, las consideracio
nes en torno a la evolución del ingreso y la
pobreza de los sectores más necesitados
son igualmente indispensables a la hora de
evaluar el impacto global de la estrategia
económica, pues la promoción del desarrollo
social es una de las principales razones que
justifican la búsqueda de una economía so
cial de mercado.

En términos macroeconómicos debe se
ñalarse que el gobierno ha continuado cose
chando los logros que pueden promoverse a
partir de una fuerte asistencia externa. La
importancia de las remesas y la asistencia
financiera del exterior en la dinámica
macroeconómica del país es evidente. Al
igual que en años anteriores, la estabilidad
macroeconómica continúa descansando en
factores exógenos. Por tanto, cualquier meta
que haya sido cumplida en función de los
recursos del exterior debe ser dimensionada
desde esa perspectiva para evitar caer en
optimismos exagerados.

De no haber existido transferencias, 
compuestas de remesas y la asistencia ex
tema- el saldo de la cuenta corriente de la
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balanza de pagos habría sido de cerca
1,163.3 millones de dólares, equivalentes a
10,178.88 millones de colones, es decir cer
ca de un 18 por ciento del PIS de 1993. Esta
situación habría provocado al final una im
portante pérdida de RIN.

Por otra parte, la estabilización del tipo
de cambio juega un papel determinante en
cualquier política de estabilización de los
precios internos, y una de las principales ra
zones para la primera situación ha sido la
afluencia de divisas en concepto de remesas
y capitales provenientes del exterior. En vir
tud de ésto puede afirmarse que la
estabilización macroeconómica depende
grandemente del concurso de los recursos
externos, mientras que la distribución del
crecimiento económico es uno de los temas
más descuidados dentro de la evaluación de
la gestión económica del actual gobiemo. No
existen datos actualizados de la distribución
del ingreso y la evolución de la pobreza, sin
embargo, datos anteriores muestran que el
crecimiento económico no necesariamente
implica mejoría en las condiciones de distri
bución del ingreso y de extensión de la po
breza.

Anteriormente se ha señalado a partir de
datos de 1990, 1991 Y 1992 que la distribu
ción del ingreso se concentra cada vez más
en los sectores de mayores ingresos y ade
más que las estadísticas oficiales podrían
estar subestimando la extensión de la pobre
za urbana e ignorando la realidad de la po
breza en el área rural (Proceso 457, 531,
579 Y586).

La política social desarrollada hasta aho
ra por el gobierno no ha permitido establecer
con firmeza hipótesis que apunten hacia una
mejoría definida. Los principales indicadores
muestran que hasta ahora no se percibe una
participación estatal suficiente como para
hacer frente a las ingentes necesidades so-
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ciales de la población.
Un balance económico global es difícil de

elaborar exclusivamente a partir de los datos
que proporciona el gobierno, pues aún falta
por verificar los efectos de la estrategia eco
nómica sobre el empleo, ingresos y la pobre
za prevalecientes en el país. Sin embargo,
de momento es posible afirmar que las con
diciones que mantienen el crecimiento con
estabilidad son muy frágiles y que los prime
ros indicios sugieren que la distribución del
ingreso ha empeorado durante los últimos
años. Lo anterior se debe, además de las
medidas de política económica, a la ausen
cia de una estrategia social que compense
sus efectos.

De cara a esta situación, las tareas más
relevantes consistirán en crear las condicio
nes para lograr una expansión fuerte y sos
tenida de las exportaciones para lograr au
mentar por esa vía el PIS y mejorar la balan
za comercial. En el actual entorno exterior, la
modernización y diversificación del sector
exportador continúa planteándose como uno
de los mayores retos para la estrategia eco
nómica, ello sin considerar los deseables
efectos positivos sobre el empleo y el ingre
so de la población en extrema pobreza. Otro
reto de importancia para una estrategia de
desarrollo es la adopción de una política so
cial más definida en favor del incremento del
gasto público en educación y salud y, en
general, en proyectos con los que se persiga
cubrir la deuda social generada a partir de
medidas de política económica que afectan
a los sectores en condiciones de pobreza o
en niveles cercanos a ella.

Una armonización de los dos tipos de
medidas podría llegar a maximizar los resul
tados positivos de la adopción de planes de
desarrollo que busquen condiciones que no
descuiden ninguno de los aspectos del de
sarrollo económico y social.
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Balance laboral

1993 ha sido un año más de transición
para el movimiento social de El Salvador. La
firma de los acuerdos de paz y la coyuntura
generada por la incorporación del FMLN a la
dinámica política institucional ha hecho va
riar en gran medida el espacio, las líneas,
estrategias y los campos de acción definidos
para las organizaciones de los trabajadores.

Si bien tal transición dio inicio en 1992, el
recién pasado año ha traído para el movi
miento social cambios verdaderamente im
portantes. En parte porque la presión por el
cumplimiento de los acuerdos de paz -fun
damental en 1992-, se subsumió en otros
quehaceres de la política y dejo de ser el
tema de primer orden en la presión y las
luchas del sector laboral. En el nuevo esce
nario pareciera existir una fuerte tendencia
del sector laboral a orientar más sus activi
dades hacia las reivindipaciones propias de
los trabajadores, tanto públicos como priva
dos.

Ciertamente, durante 1993, no todos los
sectores del movimiento popular tuvieron la
misma presencia. Quienes más dinamizaron
la coyuntura laboral fueron los empleados
públicos y las organizaciones propiamente
sindicales. Otras, como las organizaciones
campesinas tuvieron una claramente menor
actividad, y esto no sólo en relación a los
sindicatos y/o empleados públicos, sino tam
bién en lo que respecta a su tradicional nivel
de actividad manifestado durante los últimos
años.

La situación en el caso de las organiza
ciones campesinas fue, además, extraña.
Especialmente porque se ha estado en el
marco de una amplia reforma en el agro sal
vadoreño propiciada por los Acuerdos de
paz. Pese a ello, la presencia pública de las
organizaciones campesinas ha sido modes
ta, lo cual podría indicar, entre otras cosas,
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que los problemas relativos a la tenencia de
la tierra se han dirimido en instancias dife
rentes a las organizaciones de base. En este
sentido, es válido preguntarse hasta donde
ha sido real el papel de interlocutores que
les corresponde a las organizaciones cam
pesinas en el proceso de transferencia de
tierras y de reconstrucción del agro salvado
reño.

En el caso de los trabajadores urbanos,
las transiciones se han operado en el con
texto de tres ejes fundamentales: la 'dinámi
ca del Foro de Concertación, las acciones
reivindicativas de los empleados públicos y
la proximidad de las elecciones generales de
1994.

1. ElForo de Concertación
El Foro de Concertación Económica y

Social (FES) ha sido el escenario de activi
dad mas importante del movimiento sindical
en 1993. El FES comenzó a funcionar en
septiembre de 1992, pese a que había sido
inaugurado oficialmente el 11 de mayo de
ese año, tres meses mas tarde de lo que
estaba previsto por los Acuerdos de Paz.
Las actividades que se le habían atribuido a
esa instancia estaban referidas a la discu
sión de las políticas económicas y sociales
y, en principio, tendría la función de órgano
consultivo del gobierno en tales cuestiones.
Inclusive, los más optimistas planteaban que
las reformas estructurales en lo económico,
que habían sido dejadas por fuera en los
Acuerdos de Paz, serían trabajadas desde el
Foro de Concertación.

Poco a poco, aquellas expectativas fue
ron quedando de lado. El movimiento popu
lar tuvo que abandonar la idea de discutir
reformas económicas y sociales, para con
centrarse en las reformas que contribuyeran
a mejorar el escenario sindical del país. Más
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tarde, hubo que caer en cuenta que también
había que abandonar la idea de mejorar la
situación de todos los trabajadores, y cen
trarse en lo que podía hacerse por los traba
jadores de la empresa privada y desde el
Código de Trabajo; dejando atrás otros es
pacios que aseguraran el respeto por las li
bertades sindicales (como las reformas a la
Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y el
Código Procesal Laboral).

Tristemente, ni siquiera en este punto
particular pudo realizarse al menos un
acuerdo que, a través de la concertación,
favoreciera a los trabajadores organizados.
Así, a un año y medio después de instalado,
el Foro de Concertación se encuentra a pun
to de desaparecer del escenario político sal
vadoreño, dejando tras de sí una estela de
frustración para los que cifraron sus espe
ranzas en tal instancia de concertación.

Supuestamente el FES, que ya ha sus
pendido sus sesiones, se reuniría nueva
mente tras las elecciones del próximo año
para continuar con las reformas al marco
legal laboral. Sin embargo, los reveses ex
perimentados hacen válido cuestionar si al
gún resultado importante puede reportar con
su actual estructura de funcionamiento. En
tales reveses, y virtual fracaso, no existe un
sólo responsable.

En primer lugar es de destacar la negli
gencia y falta de voluntad que los empresa
rios y el gobierno han mostrado en las nego
ciaciones con los trabajadores. De hecho,
ésta ha sido la razón más poderosa para
que ni siquiera las más modestas metas se
hayan alcanzado. La negativa de los empre
sarios y del gobierno, por ejemplo, es la que
durante todo el año bloqueo la aprobación
de libertades sindicales para los trabajado
res. Fueron ellos quienes dilataron la instala
ción del FES con argumentaciones poco
convincentes, y dilataron luego las discusio
nes sobre los convenios de la OIT, con base
en argumentos técnico-jurídicos que preten-

dían hacer aparecer a las libertades sindica
les como inconstitucionales, mientras, en el
fondo, escondían su falta de voluntad de
permitir un mejor espacio para la organiza
ción sindical (Proceso 558, 560, 561, 562,
644). Ellos fueron además los que finalmen
te dijeron no a todo intento por reformar as
pecto cruciales de las leyes laborales del
país.

En segundo lugar, el movimiento de los
trabajadores también tiene su parte de res
ponsabilidad en este asunto, ya que refleja
ron en la mesa de negociaciones sus proble
máticas internas de descoordinación y los
viejos vicios de sus estilos de trabajo. El sec
tor laboral contribuyó a que se perdiera la
oportunidad que representaba el Foro, a
causa de su falta de unidad, deficiente co
municación con sus bases, recelos y des
confianzas y las ambiciones personales de
algunos de sus dirigentes. Los compromisos
financieros y políticos, la falta de autonomía
y el cortoplacismo en los planteamientos de
los trabajadores también pusieron su parte
en el pobre resultado que arroja el Foro de
Concertación.

Por otro lado, los sujetos políticos tam
bién han tenido una importante cuota de res
ponsabilidad al dejar abandonada a su suer
te a una instancia que ellos mismos habían
instalado, y pretender instrumentalizarla a
favor de sus particulares intereses por man
tener una cuota de poder político formal.

Tales actitudes no extrañan en el caso
del gobierno, pues es ya conocida su trayec
toria de escasa seriedad en el cumplimiento
de sus compromisos, asl como su evidente
falta de voluntad para concertar con sus
opositores políticos. Pero esas actitudes sr
extrañan cuando proceden de la misión en
El Salvador de las Naciones Unidas, ya que
ésta tiene el mandato de vigilar el cumpli
miento de los Acuerdos de Paz. Extrañan
además que esas actitudes de abandono
provengan del FMLN, que no sólo se ha defi-
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nido como partido de corte popular, sino que
es responsable de la creación de dicha ins
tancia.

Por otro lado, quienes diseñaron el FES
no le dotaron de los mecanismos necesarios
para que su trabajo fuera desarrollado efecti
vamente y que los consensos alcanzados
lograran tener peso real en la vida política
nacional. Antes bien, su diseño mismo esta
ba afectado por ataduras que hicieron más
difícil el camino de una posible concertación.

El hecho, por ejemplo, de que se selec
cionara una representación laboral vinculada
más a intereses partidarios que a la real co
rrelación de fuerzas al interior del movimien
to sindical, y que no se haya presionado al
sector empresarial para asumir compromi
sos reales y formales que le obligaran a con
certar con los trabajadores, son indicadores
de que en la misma creación del Foro se
encontraba el germen de su virtual fracaso.

Lo que sí quedó definido dentro del FES
son las prioridades que el sector laboral po
dría asumir en los próximos años. Una de
ellas es un trabajo intenso en el área de la
organización sindical, especialmente en las
empresas privadas dedicadas a la manufac
tura. Precisamente, la tendencia a reforzar el
Código de Trabajo y las libertades sindica
les, podría estar respondiendo a este intento
de despejar el camino para el trabajo que se
avecina.

En tal sentido, los sindicatos de empre
sa, industria, etc., podrían ir adquiriendo un
lugar más importante en el escenario de las
organizaciones laborales del país, despla
zando a otro tipo de organizaciones cuyo
espacio después de la guerra, ha quedado
reducido. Lo cierto es que esta cuestión for
ma parte de los cambios que se han dado en
1993 y que configurarán el quehacer sindical
para 1994.

2. Nuevo escenario social
Si bien el FES fue la ventana desde la
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cual se pudo constatar algunas de las debili
dades tradicionales del movimiento laboral;
desde el FES también pueden visualizarse
las nuevas estrategias a construir para la
consolidación del espacio ganado por las or
ganizaciones sociales durante la guerra, las
reorganizaciones internas que habrían de
darse y el replantéo de problemas como la
autonomía sindical, las alianzas políticas, las
líneas partidistas y el concepto de concer
tación que debería manejarse en el nuevo
contexto.

a) Los empleados públicos
Las organizaciones de empleados públi

cos son las que mayor presencia mantuvie
ron durante la década de la guerra. Pero,
durante 1993 esta situación cambio dramáti
camente. Dado el escaso tratamiento que se
les concedió en el Foro de Concertación y
especialmente tras la poco exitosa huelga
de los trabajadores del Ministerio de Salud
Pública, en septiembre de 1993, estas orga
nizaciones parecieron empezar a perder el
protagonismo de años atrás.

El Foro de Concertación ciertamente no
le concedió mucho espacio a las reivindica
ciones de los trabajadores del sector públi
co. De hecho, ni siquiera tenían representa
ción directa en el FES. Por otro lado, el mis
mo sector laboral tuvo que renunciar a que
el asunto de las libertades sindicales para
los trabajadores del Estado fuera tratado en
forma prioritaria en el FES. Frente a una
situación tan poco halagadora para los tra
bajadores del Estado, se dio un intento de
reactivar instancias de coordinación en dicho
sector. El intento aconteció a mediados de
1993, aprovechando la coyuntura que se ge
neró a raíz de la huelga de trabajadores del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia So
cial.

Dada la combatividad que estas organi
zaciones laborales habían mantenido, era de
esperar que no se resignarían a ver dismi-
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nuida su importancia en la palestra pública.
Sin embargo, la movilización generada a
partir de esa huelga resultó tan repentina,
que hizo a muchos sospechar que tras ella
existían intereses no necesariamente labo
rales y reivindicativos. Situación que, dadas
las necesidades de autonomía propias del
movimiento sindical, resultaba lamentable.

La huelga de salud reflejó aspectos posi
tivos para las organizaciones laborales del
ramo. En primer lugar, logró acaparar un
gran apoyo por parte de las bases sindicales
del Ministerio de Salud. En ese ramo, ningu
na acción sindical había logrado tal capaci
dad de acatamiento, movilización, perseve
rancia y combatividad. Además, desde la
huelga de los maestros de ANDES hace
más de un año, no se había logrado apoyo
tan grande para una acción sindical particu
lar. Entre las instituciones cuyos trabajado
res apoyaron solidariamente a los de Salud
están: Ministerio de Hacienda, el Ministerio
de Educación, ANTEL, el ISTU, INPEP, CEL
en los servicios de colecturía, administrati
vos y personal de campo; ISSS, Dirección
General de la Renta de aduanas, Ministerio
de Obras Públicas, etc.

Sin embargo, la "reactivación" trajo tam
bién como resultado que salieran a luz algu
nas de las debilidades del movimiento sindi
cal. En primer lugar se realizó bajo el ampa
ro de la solidaridad cuando el conflicto esta
ba ya desgastado. En segundo lugar, las es
trategias y los discursos que se manejaron
fueron más o menos los mismos usados du
'rante la década de guerra y que, al menos
para alcanzar reivindicaciones, no dieron los
resultados deseados.

Sin embargo, lo más doloroso fue que en
esta coyuntura las organizaciones sindicales
dieron muestras de lo débiles que son sus
estructuras ante los intentos de erosión que
puedan sufrir. Que una amplia base sindical
diga que no acepta las negociaciones firma
das por su cúpula, como de hecho sucedió
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con esta huelga (Proceso 580, 583), deja
ver a todas luces que los dirigentes no po
seen liderazgo en sus organizaciones y que,
por lo tanto, no tienen la capacidad de cons
tituirse en interlocutores válidos de quienes
dicen representar. Con ello, los trabajadores
organizados, no hacen más que poner en
bandeja de plata al gobierno la oportunidad
de asestar buenos golpes a las organizacio
nes de trabajadores estatales.

b) Elproblema de la autonomía sindical
El problema de la falta de autonomía de

los sin~icatos y las organizaciones popula
res salvadoreñas es un secreto a voces. Na
die duda que efectivamente éstas mantienen
compromisos políticos y económicos con
otras fuerzas, que muchas veces utilizan a
las organizaciones sociales para fines exclu
sivamente partidarios.

En este orden, durante 1993 se han dado
dos problemáticas paralelas. Por un lado se
encuentran aquellas organizaciones que
buscan un mayor grado de autonomía, aún
con las tendencias a la atomización y"autar
quía" que ello pueda representar; y, por otro,
se encuentran los esfuerzos de partidos polí
ticos y de algunas entidades financiadoras,
por limitar esa autonomía con compromisos
políticos partidarios.

Entre los esfuerzos de autonomía, uno
de considerable importancia fue la disidencia
expresa de FENASTRAS respecto de la
UNTS. Esta ruptura constituyó un aconteci
miento importante para el sector sindical, ya
que hizo evidente algunas de las divisiones
internas que se dan en las grandes centrales
sindicales y denunció en cierta forma, algu
nos estilos poco democráticos que existen
en esas centrales. Con esta acción,
FENASTRAS denunció también los intentos
de algunas fuerzas polfticas de subordinar
los lineamientos sindicales y, de hecho, se
proclamó una entidad autónoma frente a la
instancia política con quien se había identifi-
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cado hasta ese momento.
Sin embargo, la disidencia no fue del

todo bien manejada por la dirigencia de
FENASTRAS, ya que ello contribuyó a rom
per la unidad que el movimiento sindical de
bería de haber sostenido dentro del FES.
FENASTRAS alimentó, en tal sentido, los in
tereses de los empresarios y el gobierno al
boicotear desde dentro del movimiento sindi
cal a la representación de su sector.

Pero no sólo en la UNTS hubo tenden
cias disidentes. También en la UNOC se ex
perimentó el fenómeno, aunque en este
caso la influencia más importante vino desde
sus compromisos partidarios y financieros.
El problema en la UNOC se generó en el
accionar del PDC, quien intentó varias ma
niobras para dividir dicha organización. El
objetivo del PDC era lograr que la posición
del sector laboral en el FES le permitiera
hacer alianzas con otras fuerzas políticas y
hacer que la UNOC le brindara nuevamente
su apoyo incondicional a la línea de Fidel
Chávez Mena.

Específicamente, durante los meses de
junio y julio se verificaron varios movimientos
dentro de la UNOC tendientes a aislar al
sector menos cercano a la línea de Chávez
Mena. De hecho, quienes estaban tras esos
recambios en la UNOC eran los sindicalistas
que figuran como candidatos a diputados
por el PDC y se tuvo conocimiento de varias
reuniones entre PDC, ANEP y Cámara de
Comercio para unificar esfuerzos en la su
puesta renovación de la UNOC.

c) LBS elecciones de 1994
Con todo, los sindicalistas aún no reco

nocen lo nefasto que puede ser para el mo
vimiento sindical hipotecar las reivindicacio
nes propias en función de intereses políticos
partidarios. Aún no reconocen, o no quieren
reconocer, que esos partidos no reaccionan
de la mejor manera frente a las necesidades
de los sindicalistas. De hecho, sus dirigentes
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todavía siguen intentando promoverse en
forma personal para puestos en el equipo de
funcionarios del próximo gobierno. En tal
sentido, son conocidas públicamente algu
nas pugnas en la dirigencia de la UNTS (que
además constituyen parte de los miembros
fundadores del partido FMLN) y el FMLN
para definir candidaturas a diputaciones en
la próxima Asamblea Legislativa.

Ciertamente, la presencia de diputados
sindicalistas no es nueva en el país. Lo que
ahora se verifica no es más que una prolon
gación del estilo del hacer sindical que pre
domina en el país y de la forma política asu
mida por la relación sindicato-partido desde
las pasadas elecciones de 1991. También
es cierto que la participación diputadil de va
rios sindicalistas no modificó sustancial
mente ni para bien ni para mal la situación
del movimiento sindical. La única conse
cuencia irrefutable fue una explicitación clara
y pública de las líneas partidistas a las que
las organizaciones sindicales responden;
con lo cual se deja abierta un puerta para
permitir posibles manipulaciones desde los
partidos políticos.

Sin embargo, la cuestión de las alianzas
y apoyos partidarios de organizaciones sin
dicales y/o dirigentes sindicales (que apoyan
a ciertos partidos a título personal), continúa
siendo un punto de discusión importante en
las vísperas de las elecciones 1994.

Conclusiones
El movimiento sindical salvadoreño se

encuentra en una fase de transición. Duran
te 1993 se han hecho más o menos explíci
tas algunas líneas fundamentales de lo que
podría ser el quehacer sindical en el futuro
mediato. Tanto la coyuntura del Foro de
Concertación como las perspectivas
despertadas por las elecciones generales de
1994 han dejado ver algunas de las líneas
maestras a seguir, así como los grandes de
fectos y deficiencias del movimiento laboral
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salvadoreño.
Lo que parece evidente es que los traba

jadores han llevado la de perder en la mayor
parte de luchas que se han involucrado este
año. Es así que a la dirigencia sindical se le
impone una reflexión profunda de tales fra
casos. De lo contrario se podría asistir a un
progresivo deterioro de la capacidad de
interlocución que antes detentó el movimien
to. Igualmente, el sindicalismo puede correr
el riesgo de volverse cada vez mas inope
rante, mas desgastado, sin liderazgo y sin
representación válida de algún sector social.

Indudablemente el sindicalismo salvado
reño se encuentra en un período de
redefinición bastante profunda. Durante la
guerra, la actitud de confrontación directa y
las demandas sobre cuestiones políticas
eran ineludibles. Sin embargo, en la post
guerra las demandas políticas deben ir que
dando cada vez más en manos de los políti
cos y cualquier confrontación entre las mis
mas organizaciones sindicales será cada
vez más estéril. Los nuevos esfuerzos, antes
de buscar seguir consolidando espacios po
líticos, deberían dirigirse al tratamiento de
las problemáticas estrictamente sociales.
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La nueva etapa por la que se transita
exige además una readecuación de las tácti
cas de lucha y de presión. Las grandes mar
chas que lograron aglutinar a 200,000 perso
nas se han convertido en historia. El movi
miento popular salvadoreño no cuenta ya
con aquella capacidad de convocatoria y es
tiempo de reconocerlo. Los mitines y
minimítines no figuran tampoco como un ins
trumento de gran impacto para la población
y tal parece que la misma suerte corren algu
nas formas de ejecutar paros laborales. Pro
bablemente estos mecanismos estén ya
devaluados por su uso común y tanto las
bases como las patronales -y la opinión
pública en general- estén también cansa
dos de este tipo de accionar.

En fin, si es que el movimiento sindical y
social en general desea mantenerse como la
instancia interlocutora de los trabajadores
frente al gobierno y a otras fuerzas políticas,
deberán renovarse considerablemente des
de su interior. De lo contrario, el movimiento
popular corre el peligro de dejar de ser un
sujeto político y social de importancia para
los próximos años.
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Balance regional
Siguiendo con las tendencias de coope

ración e interdependencia que el nuevo or
den mundial exige a los diversos países del
mundo, Centroamérica ha continuado bus
cando consolidar su proceso de unión eco
nómica y política a fin de insertarse en el
escenario mundial. Es claro que los países
del istmo están tratando de encontrarse a sí
mismos en relación a sus vecinos para evitar
ser marginados del actual esquema de con
vivencia, que sin más, define relaciones polí
ticas basadas en principios democráticos y
relaciones económicas fundamentadas en el
libre comercio sujeto al intercambio entre
países y bloques de países.

Así pues, dos aspectos son claves para
comprender la dinámica regional: el proceso
de integración económica, el cual pretende
constituirse en instrumento para alcanzar el
desarrollo de los pueblos centroamericanos,
y la estabilidad política que permitirá crear
las condiciones para ello.

La integración centroamericana en mar
cha

A lo largo del presente año, uno de los
hechos mas importantes en materia de libre
comercio ha sido la entrada en vigencia el
primero de marzo de el Sistema Arancelario
(SAC), el Código Aduanero Uniforme
(CAUCA), el Reglamento Centroamericano
sobre Prácticas de Comercio Desleal y las
Cláusulas de Salvaguardia respecto a las
mercancías de terceros países, en todos los
países excepto en Costa Rica.

Posteriormente, el primero de abril, los
países del Triángulo del Norte (El Salvador,
Honduras y Guatemala) abrieron sus fronte
ras al libre tránsito de personas y vehículos,
al tiempo que pusieron en marcha, durante
quince días, un programa experimental de
apertura de fronteras al libre tránsito de mer-
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cancías a fin de estudiar las posibles fallas
del programa de apertura y poder corregirlas
más adelante.

Sin embargo, en ambos casos, las Direc
ciones de Aduanas responsables de ejecutar
las medidas de liberalización no respondie
ron ágilmente a las nuevas condiciones
generándose una serie de fallas administrati
vas que pusieron al descubierto la falta de
coordinación en la operativización de los
acuerdos en materia de libre comercio. A
este problema se sumó el generado por la
oposición a la apertura aduanal y migratoria
que algunos empresarios y ciertos funciona
rios de aduanas han visto como amenaza a
sus intereses ya que ésta les obligaría a de
jar de percibir beneficios adicionales me
diante la corrupción de la cual han estado
acostumbrados a servirse (Proceso 560).

Luego, el primero de julio, se eliminaron
los trámites aduaneros para mercaderías
procedentes de los países del bloque norte
centroamericano (Grupo CA-4), al cual se
sumó Nicaragua en esa misma fecha. Esto
ha convertido a Costa Rica en el único país
de la región fuera de los esfuerzos acelera
dos de unión del istmo.

De otra cuenta, existe cada vez más un
interés regional por vincularse a otros blo
ques de países para tratar de resolver pro
blemas comunes. En esa línea, los repre
sentantes de la SIECA y de la Comunidad
del Caribe (CARICOM), acordaron el 16 de
febrero establecer una estrategia conjunta
para actuar en el contexto del Acuerdo de
Libre Comercio (NAFTA por sus siglas en
inglés), la Iniciativa para la Cuenca del Cari
be (CBI) y la Iniciativa para las Américas
(lA). También, el 19 de febrero, los presiden
tes centroamericanos y funcionarios de Es
tados Unidos, Gran Bretaña y México, se
reunieron en Belice para discutir y tomar me-
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didas en contra de la producción, tráfico y
consumo de drogas en Centroamérica, pro
blema que está volviéndose el principal cen
tro de atención después de las guerras civi
les imperantes en algunos países durante la
pasada década.

Además, ante la decisión de la Comuni
dad Europea (CE) de restringir el mercado
bananero latinoamericano, los países del ist
mo junto a Colombia y Ecuador mostraron
su rechazo a tal medida y pidieron formal
mente a la CE que reconsiderara su posición
en la reunión ministerial de "San José IX"
llevada a cabo el 22 de febrero (Proceso
552). Asimismo, entre el 2 y el 4 de julio los
países centroamericanos junto a Brasil y Co
lombia acordaron retener el 20% de sus cuo
tas exportables de café a fin de estimular el
restablecimiento de los precios aún a
sabiendas de que dicho esquema de reten
ción sólo tendría éxito en el largo plazo me
diante una recuperación gradual y sólida de
los precios del grano.

Sobre las relaciones económicas entre
bloques, es necesario destacar la relevancia
que está adquiriendo el acuerdo de intensifi
car las relaciones económicas y comerciales
entre Centroamérica y el Grupo de los Tres
(México, Colombia y Venezuela). Este
acuerdo dará lugar a un mercado de 160
millones de consumidores y podrá ser am
pliado hacia los países del Caribe. Por otro
lado, el Grupo de los Tres se ha comprometi
do a cooperar con el istmo apoyando
financieramente proyectos destinados a pro
~eger el medio ambiente, propiciar la des
centralización y el fortalecimiento municipal,
así como a modernizar la planta productiva
centroamericana (interconexión eléctrica, fe
rroviaria y marítima) la cual requiere de una
inversión de once mil millones de dólares
para volverla eficiente y competitiva de cara
al NAFTA Y al mercado del cono sur a fin de
contrarrestar a la Comunidad Europea (CE).

Desde antes de la ratificación del NAFTA
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por México, en Estados Unidos y Canadá, se
habían levantado una serie de opiniones en
torno a los beneficios o peligros que éste
podría acarrearle a los países latinoamerica
nos. Al respecto, el sector privado y los go
biernos centroamericanos han señalado que
mediante el mismo pueden aprovecharse
aspectos de intercambio de tecnología y pro
cesos industriales que pueden ayudar a
incrementar el libre comercio entre los paí
ses. En ese sentido, a sugerencia de la Fe
deración de Entidades Privadas de
Centroamérica y Panamá, se está estudian
do la idea de crear una comisión compuesta
por sectores públicos, privados y agencias
bilaterales y multilaterales de asistencia, la
cual tendrá como objetivo agilizar las gestio
nes para lograr la incorporación del istmo al
tratado norteamericano que entrará en vi
gencia el primero de enero de 1994.

Ahora bien, la disyuntiva está en definir
la forma, los mecanismos y los objetivos de
participación de nuestros países en el trata
do a fin de que sean respetadas las condi
ciones económicas, capacidad productiva y
desarrollo tecnológico del istmo. En conse
cuencia habrá de ponerse a prueba la capa
cidad de negociación real que tiene
Centroamérica para lograr una posición fa
vorable en el contexto del NAFTA.

El NAFTA no sólo define un nuevo es
quema de comercio sino también las nuevas
relaciones entre Estados Unidos y Centro
américa en materia de cooperación. Ahora,
a diferencia de la década pasada, los asun
tos relacionados con la apertura comercial,
defensa de la democracia y el medio am
biente tendrán preponderancia sobre lo es
trictamente político y militar; por lo que la
ayuda a otorgarse en la nueva coyuntura no
será necesariamente concedida directamen
te a los gobiernos sino a aquellas instancias
que permitan ir consolidando los objetivos
actuales.

En otro orden, algunos analistas locales
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consideran que el programa de ajuste del
presidente Clinton para contrarrestar la crisis
económica existente en su país, puede da
ñar a la región centroamericana ya que éste
incluye recortes en la ayuda externa y pro
gramas de reducción de deudas. No obstan
te, el presidente estadounidense, Bill
Clinton, quien ha considerado los peligros de
la significativa y creciente disminución de la
ayuda estadounidense a la región, se ha
comprometido con los presidentes del istmo
a apoyarlos en sus esfuerzos por conseguir
ayuda multilateral que compense el vacío
dejado por su país en lo que se refiere a
asistencia financiera. Mientras tanto, debido
a que los países del istmo (al igual que los
del Caribe) son los principales beneficiarios
de la ayuda estadounidense en el hemisferio
occidental y los que tienen deudas bilatera
les per cápita mayores, se presentan como
los que serían más golpeados por los recor
tes.

En la nueva coyuntura, los países centro
americanos necesitan de la cooperación in
ternacional para consolidar sus incipientes
democracias e impulsar su desarrollo; curio
samente, ahora que la región necesita estar
fuerte para enfrentar los retos del próximo
milenio, los países desarrollados restringen
los mercados, disminuyen programas de
cooperación o adoptan actitudes de inexpli
cable dureza en las negociaciones comer
ciales y financieras. Pese a ello, dos grupos
de países se han interesado en ajustarse a
las necesidades de cooperación del istmo: el
Grupo de los Tres, dispuestos a cooperar en
el mejoramiento de la infraestructura física
centroamericana; y la CE, primer socio para
el desarrollo de nuestra región y segundo
cliente para sus productos,

Para la CE la democratización, el desa
rrollo y el combate de la pobreza son el gran
desafío de la cooperación comunitaria hacia
el istmo, así como el promover un acerca
miento entre el sector privado europeo y el
centroamericano a fin de propiciar un mayor
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comercio e inversión entre regiones. Sin em
bargo, tal cooperación estaría condicionada
al mantenimiento del orden constitucional y
la estabilidad política.

En cuanto al fortalecimiento de las insti
tuciones que definen el ritmo de la integra
ción, es importante destacar que en octubre
fue firmado el Protocolo al Tratado de Inte
gración Económica del istmo a través del
cual se podrán conocer los fundamentos y
principios que regirán el proceso de unión
económica, política, social y cultural de los
países de la región. Basado en los principios
de flexibilidad, gradualidad y complementa
riedad, el protocolo de integración permite
no sólo el que cada país del área pueda
sumarse al proceso unionista de acuerdo a
sus posibilidades reales, sino también consi
dera el que cada uno de ellos pueda nego
ciar unilateralmente acuerdos de comercio e
inversión con terceros países respetando los
compromisos regionales.

El Sistema de Integración Económica
(SICA), instalado a partir del primero de fe
brero en San Salvador, El Salvador, será
quien regule la marcha de la integración y
permita ir consolidando lo que se pretende
sea un nuevo modelo de desarrollo econó
mico y social que reduzca los altos índices
de pobreza; para ello se reorganizará el
subsistema de integración social y se creará
un Fondo Social contra la Pobreza que de
berá ser administrado por el Banco Centro
americano de Integración Económica
(BCIE).

En lo que al Parlamento Centroamerica
no (PARLACEN) se refiere, a diferencia del
año anterior, éste ha incrementado su pre
sencia en el área y va cobrando cada vez
mayor consistencia dentro del proceso
integracionista. Al respecto, cabe mencionar
que actualmente tanto Panamá como Costa
Rica ya han nombrado a sus respectivos ob
servadores permanentes ante el parlamento
(en enero y marzo respectivamente) para
conocer de cerca su funcionamiento, lo cual
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induce a pensar que pese a la renuencia de
ambos países a participar en un proceso de
integración política no descartan que de
afinarse cada vez más el proceso integra
cionista, esta instancia puede volverse un
centro importante en el proceso regional de
toma de decisiones.

Finalmente, el sector privado centroame
ricano representado en la Federación de En
tidades Privadas de Centroamérica y Pana
má, ha diseñado una estrategia para ayudar
en el proceso de integración centroamerica
na que vienen impulsando los diferentes go
biernos. A su vez, el sector empresarial ha
insistido en que se le conceda un mayor
protagonismo en materia de integración a
través del SICA, que es una institución que
reúne a todos los sectores que deben emitir
opiniones a fin de tomar decisiones relevan
tes. Por su lado, la Iniciativa Civil para la
Integración Centroamericana (ICIC), ha afir
mado que hasta la fecha al sector que repre
senta no se le han facilitado las condiciones
para una efectiva participación en la dinámi
ca integracionista; de allí que, la ICIC ha
propuesto que se incluya a los sectores civi
les organizados en las instancias consultivas
oficiales de la integración, que se considere
a las organizaciones comunales sujetos acti
vos del desarrollo regional, que se de un
tratamiento especial a las iniciativas de la
pequeña y mediana empresa, que se bus
que una estrategia comercial que fortalezca
la seguridad alimentaria y se tomen en cuen
ta las medidas alternativas a las de ajuste
estructural.

La estabilidadpolfticaregional
El año pasado la modesta evolución de

la democracia en Centroamérica permitió a
ésta volverse un área más confiable para la
inversión y el crecimiento económico. El lo
gro más importante fue el acuerdo de paz
alcanzado en El Salvador el cual se conside
ró el punto de partida de toda una oleada de
sucesos que contribuirían a ganar una rna-
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yor estabilidad política regional. Así pues,
crecieron las expectativas de que en Guate
mala muy pronto terminaría el conflicto ar
mado; y en general, que a un ritmo constan
te todos los países se dejarían llevar por las
fuerzas de pacificación y democracia tan ne
cesarias para la nueva estrategia de desa
rrollo regional.

Centroamérica está tratando de cambiar
su imagen de zona de guerra por una que
refleje los procesos de pacificación y demo
cratización que toman .lugar en ella. Para
conseguir este propósito, los países del ist
mo se han preocupado, cada uno a su ma
nera, por impulsar la promoción de valores
propios de una cultura democrática que, en
tre otras cosas, exige para su consolidación
el retiro de la fuerza armada del escenario
político y su subordinación al poder civil, el
respeto a los derechos humanos, la transpa
rencia política de las administraciones gu
bernamentales, la resolución de conflictos
por vía pacífica y una mayor participación de
los diversos sectores sociales en las decisio
nes de política económica y social.

Para estos fines en El Salvador ha sido
muy valioso el aporte de la Comisión de la
Verdad que esclareció las graves violacio
nes a los derechos humanos cometidas en
los años 80, tanto por la institución armada
como por el FMLN, ya que pese al visceral
rechazo de aquellos sectores que aún no
logran asumir las transformaciones que im
plica el conocimiento de la verdad, ésta ofre
ció la posibilidad no sólo de renovar la con
ciencia colectiva sino también de demostrar
que efectivamente no se puede alcanzar la
paz a través de la guerra puesto que esto es
una contradicción.

El impacto que ha tenido el conocimiento
de la verdad en El Salvador se extendió a
otros países centroamericanos como Hon
duras, Nicaragua y Guatemala, los cuales
son escenarios de particulares procesos de
pacificación y democratización. Prueba de
ello es que en Guatemala, los primeros tres
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meses del año predominó el debate entre
diferentes sectores, sobre la conveniencia
de seguir el ejemplo salvadoreño para lograr
la paz. En Honduras, el presidente Callejas,
creó el 26 de febrero una especie de comi
sión de la verdad, integrada por represen
tantes del ejecutivo, la iglesia católica y parti
dos políticos, para analizar posibles refor
mas a la policía secreta y recomendar cam
bios tanto al órgano judicial como al sistema
penitenciario. Yen Nicaragua el 22 de marzo
el Ministro de la Presidencia, Antonio Laca
yo, solicitó a la ONU la formación de una
comisión de alto nivel para investigar la tarea
realizada por el gobierno de Violeta
Chamorro a fin de demostrar que éste no ha
cometido actos de corrupción tal y como lo
afirma el sector de oposición a su gobierno
(Proceso 557).

En general, en estos tres países ha exis
tido una fuerte presión de la sociedad civil
para llevar a cabo acciones de depuración y
transformación en aquellas estructuras que
tradicionalmente no han permitido su
cuestionamiento: el aparato militar, judicial y
la administración pública.

Pero los esfuerzos de los diferentes go
biernos para alcanzar la estabilidad regional
no han sido suficientes. En marzo pasado, la
ocupación de la embajada nicaragüense en
Costa Rica por el "Comando Yolaina" fue un
claro signo de que en Nicaragua las profun
das divisiones internas dentro del aparato
institucional sumadas a la crisis económica,
tarde o temprano podrían conducir al país a
niveles peligrosos de ingobernabilidad sobre
todo si consideramos la crisis económica, la
pobreza que afecta a cerca del 70% de la
población, la guerra interna provocada por
los grupos rearmados (recompas y recen
tras), las dificultades que enfrenta la presi
denta Violeta Chamorro para llevar a cabo el
diálogo nacional entre el gobierno, la Unión
Nacional Opositora y el Frente Sandinista y
la amenaza de una mayor inestabilidad polí
tica producto de la inestabilidad económica.

Por otro lado, en Guatemala el autogolpe
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del presidente Serrano constituyó un hecho
que no sólo alteró el orden institucional al
crear un vacío de poder que duró cerca de
un mes sino también puso en entredicho el
proceso integracionista y la estabilidad re
gional. No obstante, el autogolpe abrió la
posibilidad para hacer cambios importantes
en la estructura de poder gracias al impulso
oportuno de la sociedad civil y un grupo de
militares progresistas que forzaron la restau
ración del orden constitucional, que llevó a
Ramiro De León Carpio a asumir la presi
dencia, y ahora propugnan por la depuración
del congreso y la Corte Suprema de Justicia.
En definitiva, tras el autogolpe, la nueva co
yuntura política guatemalteca ha definido re
tos más complejos al tiempo que la demo
cracia ha sido puesta en vilo. Por si fuera
poco, aún están pendientes las negociacio
nes de paz.

Para terminar diremos que los procesos
eleccionarios comenzaron a difundirse por el
istmo. El 28 de noviembre Honduras eligió
un nuevo presidente, el liberal Carlos Rober
to Reina, quien deberá asumir los desafíos
de la nueva coyuntura centroamericana para
conseguir la estabilidad democrática y una
mejora significativa en las condiciones de
vida de la población. De igual forma, estas
exigencias deberán ser resueltas por aque
llos presidentes a elegirse el próximo año en
Costa Rica (6 de febrero), El Salvador (20 de
marzo) y en Panamá (8 de mayo).

Centroamérica está en un proceso de
cambios de gobiernos que le definen en si
tuación de incertidumbre. Estarán en juego
los intereses políticos de un país en relación
a los otros bajo un mismo esquema de desa
rrollo: la integración económica del istmo.
Cada agrupación política seguramente le im
primirá al proceso integracionista su propio
matiz pero también deberán tomar en cuenta
que este esquema de desarrollo no tendrá
sentido si no se vuelve una auténtica estra
tegia de desarrollo que mejore las condicio
nes de vida de los centroamericanos.
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Los derechos humanos en 1993

Introducción

El 31 de diciembre se cumplió el segun
do aniversario de aquel momento tan espe
rado por la mayoría de salvadoreños. En
efecto, minutos antes de terminar 1991, des
de Nueva York recibimos la noticia: por fin,
el gobierno salvadoreño y las fuerzas insur
gentes habían establecido compromisos de
finitivos para acabar con la guerra. Sólo res
taban algunos detalles para suscribir los
acuerdos finales de paz en el castillo de
Chapultepec, México. Casi un año después,
en la ciudad de San Salvador se realizó la
ceremonia que decretó la conclusión oficial
del conflicto armado.

Los dos sucesos giraron alrededor del
prolongado enfrentamiento bélico entre la
Fuerza Armada (FAES) y el Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN). Los combates y las acciones milita
res que protagonizaron ambos bandos, por
años, fueron considerados la principal fuente
de violaciones a la dignidad humana en
nuestro país. Por ello, para estructurar nues
tras reflexiones en torno a la situación de los
derechos y las libertades fundamentales de
los salvadoreños durante 1993, debemos re
ferirnos a la forma cómo este año ha sido
catalogado, al menos en la retórica diplomá
tica y en los papeles firmados: como el se
gundo en paz, después de la esperanzadora
acta de Nueva York, y como los primeros
doce meses tras el cese oficial de la guerra.

Desde esa perspectiva, hay quienes afir
man que las cosas van mejorando. Sin em
bargo, la realidad de 1993 nos muestra otro
panorama muy distinto: en El Salvador aún
no se respira una verdadera paz, no se vive
en tranquilidad y no se logra alcanzar un
verdadero respeto a los derechos humanos.
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La violencia, en sus diversas manifestacio
nes, sigue negando la existencia de la paz;
la muerte -a partir del uso generalizado,
irracional e irreflexivo de métodos brutales
permanece reinando en todo el territorio na
cional, convirtiendo el ansiado fin de la gue
rra en un logro positivo pero insuficiente y,
sobre todo, precario. Algunos se esfuerzan
por presentar esa sangre que aún sigue de
rramándose como algo natural, producto de
"factores inerciales" propios de un proceso
de transición. Esta explicación podrá resultar
válida en la lógica del burócrata y del diplo
mático, pero nunca encontrará eco y justifi
cación entre las víctimas y sus familiares.

Los crímenes motivados políticamente,
realizados por los "escuadrones de la muer
te" que mantienen la "guerra sucia"; el fun
cionamiento de otros grupos ilegales simila
res que llevan a cabo acciones de "limpieza
social" y de "justicia privada"; la delincuencia
común de los que, orillados por su situación
económica, violan la ley; la delincuencia "es
pecial" de los antiguos combatientes de uno
u otro bando que, por falta de oportunidades
o de adaptación, no se han insertado en la
actividad productiva; la explosión de grana
das y el uso de armamento militar restringi
do; el accionar del crimen organizado... Al
finalizar el año, ese es el panorama en nues
tro país, resultado de una política de
connivencia y tolerancia por parte de un sis
tema que, sobre todo, ha administrado injus
ticias.

La depuración de la FAES
Durante los primeros días del año cobró

mayor fuerza una polémica que ya venía
desde 1992: las medidas a tomar en cumpli
miento de las conclusiones a las que llegó la
Comisión ad hoc para la depuración de la
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FAES. Según el secretario general de la
ONU, Boutros Boutros-Ghali, la orden núme
ro 14 de la FAES emitida el 31 de diciembre
de 1992, no respondía al trabajo desarrolla
do por dicha instancia. En ese marco y ante
las fuertes críticas recibidas, incluidas las
presiones de la administración estadouni
dense, el gobierno salvadoreño argumentó
-en comunicado del 4 de enero- que exis
tía un documento adicional de carácter confi
dencial. Sin embargo, Ghali no quedó satis
fecho y así lo hizo saber al Consejo de Se
guridad del organismo el 7 de enero, cuando
informó que las medidas tomadas en 15 de
los casos no eran compatibles con el acuer
do de paz y cuestionó el nombramiento de 7
oficiales como agregados militares.

A mediados de diciembre, se conocieron
públicamente las negociaciones secretas
entre ciertos sectores del FMLN y el presi
dente Alfredo Cristiani, encaminadas a ex
cluir a algunos militares de la depuración y
posponer la salida de otros. Frente a ello,
seis organizaciones no gubernamentales
(ONGs) de derechos humanos sostuvimos
que era "inaceptable negociar, escalonar o
retrasar la aplicación" de las medidas inclui
das en el informe de la Comisión ad hoc,
pues constituían éstas el primer paso para
alcanzar "la democratización del país, el
irrestricto respeto a los derechos humanos y
la reunificación de la sociedad salvadoreña".
Para nuestros organismos, "la depuración de
la Fuerza Armada, si bien surge de los
acuerdos entre el gobierno y el FMLN, en
esencia no es un problema entre las partes,
sino una cuestión de interés nacional. Asi
mismo, su escalonamiento sólo evidenciaba
"el inmenso poder de los militares".

Al final, se pensó más en "salvar la estabili
dad del pals" de una reacción peligrosa por
parte de un grupo de militares "humillados",
que en el verdadero beneficio de los salva
doreños mediante la superación de la impu
nidad. Las consecuencias de esta postura
se pudieron observar dos meses después,
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de manera clara, en las actitudes del alto
mando castrense ante las recomendaciones
de la Comisión de la Verdad, la cual terminó
de recabar información el 13 de enero. Pero
antes, con la prepotencia acostumbrada, los
titulares del Ministerio de Defensa, genera
les René Emilio Ponce y Juan Orlando
Zepeda, seguidos posteriormente de otros
altos oficiales, acudieron a los tribunales a
ratificar su demanda contra la Comisión de
Derechos Humanos de El Salvador
(CDHES) y la Unión Nacional de Trabajado
res Salvadoreños (UNTS) por haberlos acu
sado, "sin fundamento", como responsables
de graves violaciones a los derechos huma
nos; además, aprovecharon la oportunidad
para descalificar el trabajo de la Comisión ad
hoc.

En febrero continuó la discusión sobre la
depuración de la FAES, aspecto fundamen
tal en materia derechos humanos, sólo que
entonces se incluyó otro ingrediente: las ar
mas del FMLN. El día 11, la Misión de Ob
servadores de las Naciones Unidas en El
Salvador (ONUSAL) certificó -fallidamente,
como lo demostraron acontecimientos pos
teriores- que el Frente había concluido el
proceso de destrucción de su armamento
convencional. Días antes, el coordinador ge
neral del FMLN había declarado que los
misiles antiaéreos no serían destruidos, en
tanto el gobierno no tomara las medidas la
depuración completa de la FAES. Después
se conoció un hecho que podría interpretar
se como reflejo de los desacuerdos internos
sobre el tema: la destrucción de 25 misiles
propiedad de una de las organizaciones del
Frente, el entonces Ejército Hevolucionarlo
del Pueblo (ERP). Uno de sus dirigentes
sostuvo que la depuración de la Fuerza Ar
mada era un compromiso entre el presidente
Cristiani y la comunidad internacional, no
con ellos; "a nosotros -afirmó el miembro
del ERP- nos interesa la transferencia de
tierras y la reinserción de nuestros mandos,
eso ya se dio y por eso las destruimos".
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El informe de la Comisión de la Verdad
En marzo, el acontecimiento más impor

tante lo constituyó, sin duda, la presentación
del informe de la Comisión de la Verdad que
tuvo lugar el 15 en Nueva York. Antes de ser
del conocimiento público, el general Ponce
puso a disposición del presidente Cristiani
su cargo el día 12; el mandatario, por su
parte, en un mensaje a la Nación el 14 de
febrero, solicitó una amnistía general yabso
luta para todos los involucrados en los he
chos registrados por la Comisión de la Ver
dad. Lastimosamente, este llamado fue es
cuchado por la Asamblea Legislativa que
-sin esperar que la población conociera el
contenido del documento y sin considerar la
opinión de las víctimas- aprobó el 20 de
marzo la "Ley de Amnistía General para la
Consolidación de la Paz", contenida en el
decreto 486.

Como un premio a la impunidad y en
concordancia con la forma cómo se actuó en
torno a la depuración de la FAES, se aprobó
esta ley con la cual se eximió de responsabi
lidad a quienes violaron los derechos huma
nos; se impidió la posibilidad de conocer la
verdad, hacer justicia y reparar los daños; se
encubrieron las estructuras judiciales y los
funcionarios que, en un inadecuado uso de
sus atribuciones, facilitaron la realización de
las prácticas contra la dignidad de las perso
nas; y se vulneraron preceptos constitucio
nales y obligaciones internacionales conteni
das en los tratados y convenios de los cua
les el Estado salvadoreño es parte. Boutros
Ghali expresó su "preocupación por la celeri
dad con que se había adoptado esa medida
y la opinión de que habría sido preferible que
la amnistfa se hubiera promulgado después
de que se hubiera logrado un amplio con
senso nacional en favor de ésta". Sin embar
go, más que una discusión abundante y se
ria sobre el informe de la Comisión de la
Verdad, ciertos sectores se encargaron de
intentar restarle credibilidad y legitimidad al
mismo, sobresaliendo los ataques prove-
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nientes del alto mando de la FAES y de la
Corte Suprema de Justicia.

Por nuestra parte, ante el informe de la
Comisión de la Verdad y el decreto de am
nistía, un grupo de ONGs manifestamos lo
siguiente: "Son muchas y muy importantes
las recomendaciones contenidas en dicho
documento y su cumplimiento inmediato es
una exigencia para ambas partes, a partir de
su compromiso ante el pueblo salvadoreño y
la comunidad internacional desde la firma de
los acuerdos de paz. Entre ellas, destacan
aquellas relacionadas con el sistema judicial
y la administración de justicia, especialmen
te la que establece una necesaria e inmedia
ta reestructuración de la Corte Suprema de
Justicia... Después del 15 de marzo pasado,
el primer problema a resolver -tal como lo
señala la Comisión de la Verdad- no era "si
se debe o no sancionar a los culpables sino
si se puede o no hacer justicia". La determi
nación en torno al perdón individual y social
para los responsables de los hechos debió
postergarse, entonces, hasta el estableci
miento de las condiciones mínimas para que
las víctimas adoptasen una decisión, de ma
nera consciente y en el ejercicio de un legíti
mo derecho que sólo a ellas les correspon
de, después de conocer la verdad y haber
satisfecho su demanda de justicia."

"Cuando en una sociedad -añadimos
en nuestro pronunciamiento-- no está ga
rantizado el imperio de la justicia mediante el
funcionamiento eficaz de las instituciones
competentes, este tipo de medidas constitu
yen la mejor licencia, un "cheque en blanco",
para quienes acostumbran "solucionar" los
conflictos mediante el uso de la violencia. En
nuestro caso, el "borrón y cuenta nueva" se
plantea como la posibilidad cierta de otra
dolorosa contabilidad en el irrespeto de los
más elementales derechos de la población,
que sólo aumentarla la larga suma de delitos
acumulados ya desde la amnistfa del 11 de
julio de 1932." En abril, fueron dos los acon
tecimientos más importantes en la materia:
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la publicación del sexto informe de la división
de derechos humanos de ONUSAL y la deci
sión gubernamental suspendiendo la visita
que realizaría, durante los últimos días del
mes, la Comisión Interamericana de Dere
chos Humanos (CIDH). Del informe de
ONUSAL rescatamos la parte en la que se
afirmaba, respecto de la situación, que "la
consolidación de las tendencias positivas
existentes y la eliminación de las violaciones
que aún existen, dependerán en gran medi
da de la aplicación efectiva de los acuerdos
de paz y de la consolidación de las reformas
estructurales e institucionales dirigidas al
funcionamiento efectivo del Estado de Dere
cho en una sociedad desmilitarizada, reunifi
cada, reconciliada, tolerante y educada en
los valores de la democracia y la dignidad
humana". Sin embargo, a esas alturas aún
no se cumplía con las medidas planteadas
por la Comisión ad hoc y continuaba la opo
sición al acatamiento puntual de las reco
mendaciones de la Comisión de la Verdad,
así como a las del experto independiente de
la Comisión de Derechos Humanos de la
ONU, doctor Pedro Nikken, ya muchas de la
misma división de ONUSAL.

De ahí en adelante, son muchos los he
chos que se produjeron en el marco de un
deterioro de la situación de los derechos y
las libertades fundamentales, principalmente
del derecho a la vida, y en medio de un
sinnúmero de incumplimientos, cumplimien
tos a medias y retrasos de los compromisos
adquiridos por las partes en los acuerdos de
paz, sumado a la falta de una amplia partici
pación ciudadana en el proceso.

El accionar de los "escuadrones de la
muerte" y las otras violaciones a los de
rechos humanos

Varios dirigentes del Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional (FMLN)
fueron asesinados a partir de los últimos
días de octubre. Los hechos recibieron una
justa condena dentro de El Salvador y desde
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la comunidad internacional, al punto que el
Secretario General de las Naciones Unidas
expresó su "consternación y profunda triste
za", por estas ejecuciones "al estilo de los
escuadrones de la muerte". Sin embargo
han sido pocas las lágrimas derramadas y
las voces que reprueban, desde esas mis
mas instancias y con la fuerza que ameritan,
los asesinatos de aquellos salvadoreños que
-cada vez más, después del fin de la gue
rra- acrecientan las frías estadísticas de las
víctimas producto de una violencia injus
tificable, amparada en la impunidad de siem
pre.

Del análisis de la prensa escrita nacional
realizado entre enero y noviembre de 1993,
nuestro Instituto reporta 59 casos de perso
nas ejecutadas que aparecieron con eviden
tes señales de tortura y otras características
típicas del accionar de los "escuadrones de
la muerte", Además, en la misma fuente y
durante el mismo período, el IDHUCA ubica
los casos de 335 personas asesinadas.por
"individuos desconocidos", en circunstancias
similares a las del pasado reciente cuando
-sin mediar palabra- los sicarios encarga
dos de eliminar opositores políticos, fueran
éstos reales o no, ocultaban su identidad. En
total, pues, son 394 las víctimas de estos
bárbaros actos contra la vida durante once
meses en los cuales, afortunadamente, ya
no se escuchan los combates militares entre
la Fuerza Armada y el FMLN; sin embargo,
como promedio diario, en esas condiciones
qué para algunos son satisfactorias, resulta
que más de una persona continúa siendo
ejecutada en El Salvador y la responsabili
dad recae en lo que ahora algunos han dado
en llamar "grupos armados ilegales con mo
tivación política".

A lo anterior se suman las reiteradas de
nuncias de las organizaciones no gubema
mentales de derechos humanos y de la Mi
sión de Observadores de las Naciones Uni
das en El Salvador (ONUSAL), sobre otras
preocupantes violaciones al derecho a la
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vida, tales como tentativas de ejecución arbi
traria y amenazas de muerte; a los derechos
a la integridad, la seguridad y la libertad per
sonal, dentro de las que destacan las tortu
ras, los malos tratos, el uso excesivo de la
fuerza, los secuestros, las detenciones arbi
trarias y otras amenazas; así como las viola
ciones al debido proceso legal y a la justicia.

Los mecanismos de promoción y defensa
de los derechos humanos

El cuadro descrito nos conduce, irreme
diablemente, a una primera conclusión sobre
1993: el cese al fuego entre los bandos no
ha traído a los salvadoreños, de manera au
tomática, una "mejoría ostensible" en la si
tuación de sus derechos humanos. Sin em
bargo, durante casi todo el año, algunos
diagnósticos sobre ésta no se han caracteri
zado por su objetividad. En ciertos casos se
sobreestimaron logros muy débiles y relati
vos, restándole importancia a las graves vio
laciones que se fueron dando; en otros, és
tas sólo se definieron con tibieza sin una
condena firme de sus responsables; en casi
todos, se intentó ofrecer la imagen de un
país que caminaba bien, con tropiezos me
nores propios del proceso pero -a fin de
cuentas- en la dirección correcta.

Sin justificarlas, estas actitudes de mar
cado optimismo interesado o en el mejor de
los casos superficial, se explican cuando pro
vienen de aquellos sectores que -inmersos
en una campaña electoral en ascenso y cada
vez más demagógica- pretenden demos
trar que en El Salvador las cosas están cam
biando de manera positiva. Pero las caracte
rizaciones y las posturas de este estilo no
encuentran ni siquiera explicación, cuando
proceden de instancias encargadas de velar
por el respeto y la promoción de los dere
chos humanos. Por ello y por lo preocupante
de sus consecuencias para el futuro de los
salvadoreños, en un balance anual nos com
pete referirnos a la actuación y el impacto de
-al menos- dos de ellas: la división de
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derechos humanos de ONUSAL y la
Procuraduría para la Defensa de los Dere
chos Humanos. De la primera, cabe seña
lar que su director -el jurista peruano Diego
García Sayán- hizo públicos durante el año
tres informes. El primero de ellos, que abar
có la situación de los derechos humanos en
tre junio de 1992 y enero de 1993, fue cono
cido hasta marzo. En junio se distribuyó el
segundo elaborado durante la gestión de
Garcfa Sayán, que a su vez era el séptimo
de la división, analizando el período com
prendido entre febrero y abril. El octavo in
forme se publicó en octubre e incluyó el es
tudio de otros tres meses: mayo, junio y julio.
Finalmente, aunque se anunció su presenta
ción en la sede de la ONU en Nueva York,
aún no conocemos el texto del noveno infor
me.

En relación a estos tres documentos ofi
ciales, el IDHUCA mantuvo una constante
posición crítica. Sobre el primero sostuvo
que, como denominador común, se observa
ba en él "una falta de precisión y claridad en
ciertos aspectos importantes", pues se ha
cían afirmaciones "muy optimistas en rela
ción a la situación de los derechos huma
nos", sobre bases "inciertas" que partían "de
la referencia a la horrorosa realidad que pre
cedió al momento actual, de los cambios en
la legislación interna y de algunas aspiracio
nes no realizadas aún". Los aspectos positi
vos para el análisis de la situación se pre
sentaron de forma tal que su impacto real
fue muy reducido.

En el segundo documento elaborado por
la división de ONUSAL bajo la dirección de
Garcfa Sayán, de nueva cuenta se utilizó
como parámetro la situación en el país du
rante la guerra, para emitir juicios en relación
a la situación de los derechos humanos du
rante el período comprendido entre febrero y
abril de 1993, lo que arrojaba -lógica pero
lastimosamente- "conclusiones demasiado
optimistas sobre una realidad que, incluso
en el mismo documento, no parece ser tan
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idílica". En ese entonces manifestamos que
la visión de ONUSAL plasmada en ese do
cumento, era "superficial" y se sustentaba
"en una confianza absoluta en los compromi
sos asumidos por las partes", que por cierto
"no han actuado del todo bien en relación a
su cumplimiento". En definitiva, al analizar el
séptimo informe se concluyó que en él se
reducía la gravedad de una situación negati
va, por la forma cómo era presentada; el
documento ofrecía elementos descriptivos
valiosos y reales, pero enunciados de forma
tal que se dificultaba captarlos y comprender
su alcance.

Finalmente, en relación al último de es
tos informes también cuestionamos la mane
ra en que ONUSAL siguió caracterizando la
situación, la cual no puede ni debe
interpretarse como "ambivalente" si se consi
dera la desproporción existente entre los
"signos de mejoría" -según sus palabras
frente a las graves violaciones a los dere
chos humanos que aumentan, junto a la falta
de voluntad para cumplir cabalmente con
sus recomendaciones y las que hizo la CO
misión de la Verdad.

Para sostener lo anterior, cabe utilizar el
mismo boletín de prensa de la división cuan
do presentó su octavo informe el 22 de octu
bre. Del lado de esos "signos positivos" sólo
encontramos que no se han registrado des
apariciones forzadas. Pero ante ese solitario
logro, de manera apabullante se alzan las
situaciones graves y preocupantes que, tex
tualmente, la división señala: un aumento de
las violaciones al derecho a la vida, con nue
vas ejecuciones arbitrarias; un caso de in
tento de ejecución sumaria, con tortura y
motivación política; la continuación de las
amenazas de muerte; el que para ellos, en
su restringido concepto de tortura, hayan re
aparecido casos de este tipo; un aumento en
las detenciones arbitrarias; la ejecución in
adecuada de las reformas legales; una sen
sación de alta inseguridad ciudadana provo-
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cada por la violencia común; y, finalmente,
que la mayoría de sus recomendaciones no
se habían cumplido.

A todo lo anterior debe agregarse lo que,
probablemente, constituye una de las fallas
más serias de esta división de ONUSAL, por
sus consecuencias directas en la falta de
eficacia del principal mecanismo interno con
el cual deberíamos contar los salvadoreños:
la forma cómo se ha referido a la gestión de
la Procuraduría para la Defensa de los Dere
chos Humanos (PDH). Con su típico lengua
je diplomático, la división dijo -en marzo de
1993, en su sexto informe-- que la institu-.
ción ya empezaba "a dar muestras de una
actividad que presenta signos alentadores
respecto de la capacidad para cumplir su
mandato constitucional y retribuir las legíti
mas expectativas que la sociedad civil ha
generado respecto de su rol sustantivo en la
protección de los derechos humanos".

En palabras más sencillas, para
ONUSAL desde los primeros meses de 1993
la Procuraduría ya empezaba a funcionar
bien. Y los elogios de la división no termina
ban ahí. También se dijo que en la "medida
que esta dinámica emergente se constituya
en una línea de acción sostenida y sistemáti
ca, la Procuraduría estará desbrozando el
camino para un futuro control efectivo de la
legalidad en materia de derechos humanos,
al que tanto el Estado como la sociedad de
ben otorgarle un irrestricto respaldo".

Sin embargo, casi para finalizar el año, el
señor procurador -doctor Carlos Mauricio
Molina Fonseca- anunció con mucho entu
siasmo su propuesta de "Ley de Seguridad
Ciudadana". El texto de este proyecto vino a
mostrar, nuevamente, que el buen funciona
miento de la Procuraduría y la superación de
las trabas para garantizar la real vigencia de
los derechos humanos en nuestro país, don
de durante años han prevalecido la violencia
y la impunidad, no se conseguirán mediante
declaraciones retóricas, ni con avales y el0-
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gios mutuos e interesados. De la iniciativa
en cuestión lanzada por el señor procurador,
lo más rescatable es su publicación anticipa
da a fin de impedir su aprobación, ya que en
ella se ofrecen las posibilidades para futuras
violaciones a los derechos humanos.

En agosto del presente año, el IDHUCA
opinó que a la Procuraduría le faltaba mucho
para cumplir cabalmente su función. Al ha
cer el balance final de 1993 ese juicio aún
tiene validez y ello hace que el panorama en
materia de derechos humanos se vuelva
más inquietante. En febrero de 1994, el se
ñor procurador cumplirá dos años de haber
sido nombrado y -a esas alturas- ya no se
puede hablar de los primeros pasos, ni de
etapas de organización o de falta de
financiamiento. De lo que sí se puede hablar
es de falta de claridad para el establecimien
to de prioridades, de una inadecuada orien
tación para el trabajo de la institución, en el
marco de una situación en la que las viola
ciones aumentan y los responsables de és
tas no ven que existan instituciones del Esta
do con la capacidad para enfrentarlos.

Conclusión
Los fundamentos de la paz siempre se

rán débiles, si entre éstos no se encuentra la
justicia. Y en nuestro país, a dos años de
aquel 31 de diciembre que tantas esperan
zas despertó y a un año del cese al fuego
oficial, la justicia no aparece. Masacres co
mo las de San Francisco Chinameca hace
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unos días, en el departamento que -iróni
camente- se llama La Paz, son muestras
escandalosas de dos factores que
cotidianamente conspiran contra esa aspira
ción en todo el territorio nacional: la muerte y
la impunidad.

Los pasos que hasta ahora se han dado
en el "camino de la paz", después de haber
finalizado los combates militares en El Sal
vador, han sido forzados por la presión de la
comunidad internacional, principalmente
desde la sede de la ONU en Nueva York. En
su mayoría, el cumplimiento de los compro
misos ha tendido a satisfacer esas presio
nes: ha sido un producto de exportación.
Pero la verdadera paz no se construirá mien
tras exista una "guerra sucia", prevalezca la
falta de justicia, no se garantice la seguridad
ciudadana y la pobreza continúe creciendo.
Y es hacia ahí donde debemos dirigir nues
tra atención al hacer el balance de 1993.

Las medias tintas y los arreglos cosméti
cos, la diplomacia y los elogios falsos, no
constituyen una buena base para garantizar
la transición en el presente y para asegurar
el futuro, sobre todo en materia de derechos
humanos. Por eso, nos interrogamos sobre
la situación actual y coincidimos con el se
cretario general de las Naciones Unidas
cuando dice que "el respeto de los derechos
humanos es una condición sine qua non
para el éxito del proceso de paz y la consoli
dación de una sociedad democrática".
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Cronología 1993

ENERO La Asamblea Legislativa aceptó 10 de
las observaciones presidenciales seña-

01. Naciones Unidas, a través del Srio. ladas al Código Electoral.
Gral. Boutrus Boutros Ghali, expresó su
inconformidad por la Orden General de 11. En un informe al Consejo de Seguridad,
la FA del 31 de diciembre de 1992. La el Srio. Gral. rechazó las medidas ad-
misma no contempló la destitución de ministrativas del presidente Cristiani
un número de oficiales señalados por la para dar cumplimiento a las recomen-
Comisión ad hoc, tal como el Pdte. daciones de la Comisión ad hoc.
Cristiani se había comprometido a ha-
cerlo en una carta del 29 de noviembre El Sr. Bernard Aronson, Subsecretario
de ese año. de Estado norteamericano, en el marco

de un seminario denominado "Reconci-
04. La Secretaría Nacional de Comunica- Iiación en Tiempos de Transición", refi-

ciones emitió un comunicado afirmando riéndose al proceso de transición en El
que la Orden General de la FA contie- Salvador dijo que el principal aspecto
ne una adición que está siendo tratada pendiente radica en conseguir la real
en forma confidencial. subordinación de la Fuerza Armada al

poder civil.
05. El Pdte. Cristiani presentó a la Asam-

blea Legislativa 12 modificaciones al La alcaldía capitalina desalojó a los
Código Electoral, orientadas a flexibili- vendedores ambulantes del centro de
zar una serie de disposiciones cuestio- San Salvador.
nadas.

12. El diputado de ARENA, Carlos Her-
06. El Ministro de Defensa, Gral. Emilio nández, dijo que el indulto solicitado a

Ponce calificó de parcial el informe de la Asamblea Legislativa por el P.José
la Comisión Ad-Hoc asegurando que la María Tojeira s.j. en diciembre de 1992,
mencionada comisión basó su investi- a favor del Cnel. Guillermo Alfredo
gación en informes proporcionados por Benavides y el teniente Yussy Mendoza
grupos y organismos de izquierda. no procedía, porque el Código Procesal

Penal señala que éste debe ser solicita-
El BCR puso a la venta $3.8 millones do por un salvadoreño.
con el objetivo de estabilizar el tipo de
cambio. 13. La Comisión de la Verdad concluyó su

labor en el país e informó que se reco-
07. Sorpresivamente fue nombrado como püaron cerca de 9 mil testimonios rela-

nuevo Director de la Policía Nacional el cionados con hechos de violación a los
Cnel. Francisco Salinas, en sustitución derechos humanos.
del Cnel. Ciro López Roque. Los trabajadores del Ministerio de Ha-
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cienda iniciaron una huelga por el des
pido de 32 empleados en las vacacio
nes de fin de año.

14. Con los votos de ARENA, MAC y casi
todos los miembros del PDC, el Orga
no Legislativo aprobó un decreto que
permitirá la urbanización de 144 hectá
reas de la Finca El Espino.

1B. El Gral. Emilio Ponce, Ministro de De
fensa, asistió al juzgado noveno de lo
penal a ratificar su demanda por difa
mación en contra de los dirigentes de la
Comisión de Derechos Humanos no
Gubernamental y la UNTS, quienes lo
señalaron a finales de 1992 como res
ponsable de múltiples violaciones a los
derechos humanos.

En su informe correspondiente a la pri
mera quincena de enero, ONUSAL se
ñaló que el 6 de enero se disolvió el
Batallón de Infantería de Reacción In
mediata "Atonal"; el 7, el Batallón de
Infantería Antiterrorista (Biat) Victoria
Cacahuatique del DM- 4; Yel 12, el Biat
Cobra, de la IV Brigada de Infantería.
Oficiales de la misma institución obser
varon el traslado de personal del Desta
camento Militar de Ingeniería de la FA
de Zacatecoluca, a las instalaciones del
antiguo BIRI "Atlacatl" en el Sitio del
Niño.

El Presidente Cristiani anunció un in
cremento salarial para los empleados
públicos.

El ministro de economía, Ing. Arturo
Zablah dio a conocer que para objetivos
de análisis económico y actualización,
se incrementó el número de artículos
de la canasta básica a 241 (83 produc
tos más que en la anterior).
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19. Al igual que el Gral. Ponce el
Viceministro de Defensa, Gral. Juan
Orlando Zepeda presentó una deman
da por difamación contra la CDH no
Gubermental y la UNTS.

20. Los Grales. Gilberto Rubio y Mauricio
Vargas, Jefe y Subjefe del Estado Ma
yor Conjunto interpusieron una deman
da por difamación contra la CDH no
Gubernamental y la UNTS.

24. ONUSAL informó que entre el 1B Y el
22 se llevó a cabo la desmovilización
de 2.517 efectivos que pertenecían a
cinco batallones disueltos en la Sexta
Brigada de Infanterra, de Usulután; la
Segunda Brigada de Infantería, de San
ta Ana; el Destacamento Militar No. 1;
la Cuarta Brigada de Infantería, de El
Paraíso: los integrantes del Batallón
Tte. Cadete Juan Ramón Rodríguez
López, incorporados en el Destacamen
to Militar No.2, de Sensuntepeque.

27. Convergencia Democrática manifestó
su total respaldo polftico a la existencia
de COPAZ hasta después de 1994, en
oposición al planteamiento del Vice
presidente de la República, Francisco
Merino, de que COPAZ debe desapare
cer porque ya cumplió su objetivo.

29 A excepción de Costa Rica, los otros
países centroamericanos finnaron con
Venezuela y Colombia, un proyecto de
acuerdo sobre Comercio e Inversión.

31. El subjefe del Estado Mayor Conjunto
de la FA, Gral. Mauricio Vargas, infor
mó que el plan de reducción castrense
está casi tenninado, el cual contempló
el desmontaje de más de 30 batallones
regulares y 5 élites.
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FEBRERO

01. Llegó al país la premio nobel de la Paz,
Rigoberta Menchú Tum. La indígena
guatemalteca no se entrevistó con el
Pdte. Cristiani, ya que éste adujo falta
de tiempo para hacerlo.
En acto oficial realizado en un hotel ca
pitalino, se instaló el Sistema de Inte
gración Centroamericana (SICA).

02. El gobierno adquirió un terreno de 53
manzanas en los Planes de Renderos
para la construcción de la Academia de
Seguridad Pública (ANSP). El terreno
fue vendido al Gobierno por la comuni
dad Salesiana en 10 millones 625 mil
colones.

04. La Asamblea Legislativa acordó crear
una comisión que analice la estafa mi
llonaria de la empresa FOMIEXPORT.

05. En el estadio Flor Blanca se llevó a
cabo el acto de graduación de la prime
ra promoción de 567 alumnos de nivel
básico de la Academia Nacional de Se
guridad Publica (ANSP).

06. Fue desmovilizado el BIRI "Manuel
José Arce". Según el informe del Go
bierno "con la desmovilización de este
batallón el ejército quedó reducido a un
promedio de 31,500 hombres, tal como
lo estipularon los Acuerdos de Paz".

08. El coordinador del FMLN, Shafick
Handal dijo que los misiles antiaéreos
no se incluirán en la destrucción de ar
mas que concluiría el 11.02, hasta que
"el gobierno cumpla a cabalidad" con
las recomendaciones de la Comisión
ad hoc.

Valle su como candidato presidencial
para las elecciones de 1994.

10. Por decreto ejecutivo se crea el puesto
de Comisionado Presidencial para las
Negociaciones Comerciales Internacio
nales, en el cual fue nombrado el ex
ministro de economía, Ing. Arturo
Zablah.

11. Se conoció la propuesta de la inter
gremial (representación laboral en el
Foro de Concertación Económica) para
la firma de un "acuerdo marco" que re
gule las actividades en el Foro.

El pleno legislativo aprueba el dictamen
de la comisión de Hacienda que esta
blece el decreto de los aumentos sala
riales para los empleados públicos en
un 22%: un 10% a partir del 1 de Marzo
y un 12% adicional a partir de Octubre.

El ministro guatemalteco de Finanzas,
Richard Aitkenhead, informó que el BID
otorgará a Centroamérica mil millones
de dólares para inversión, en un perío
do de 3 años.

Siete diputados fueron juramentados
para investigar a los involucrados en la
estafa millonaria de FOMIEXPORT.

ONUSAL dio por concluida la destruc
ción de armas inventariadas del FMLN.

12. Ante diversos señalamientos que re
chazaron la partiCipación de la FA en
labores de seguridad pública, el Co
mandante de la Primera Brigada de In
fantería, Cne!. Julio César Grijalva, dijo
que "la Fuerza Armada podría ayudar a
prestar seguridad en las calles, sitios
públicos y autobuses si el pueblo lo de
manda".

09. El Movimiento Nacional Revolucionario
(MNR) proclamó al Dr. Víctor Manuel 13. Se informó que el Sr. Iqbal Riza, quien
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ha estado desde 1992 desempeñándo
se como Director de ONUSAL, ha sido
nombrado para ocupar el cargo de Se
cretario Adjunto General de la ONU
para las operaciones de paz mundial.

15. El diputado de ARENA, Moises
Daboub, solicitó a la Asamblea Legisla
tiva la ratificación de la pena de muerte,
ante una serie de violaciones sexuales
a menores y adolescentes.

En Puerto Rico se llevó a cabo la gra
duación de 62 agentes de nivel ejecuti
vo miembros de la Policía Nacional Ci
vil, tras cuatro meses de preparación.
El Ministro de la Presidencia, Dr. Osear
Santamaría, asistió en representación
del Pdte. Cristiani y declaró que por pri
mera vez el país se prepara para orga
nizar la seguridad pública de forma civil
y no militar.

16. El ERP informó que con la colaboración
de técnicos norteamericanos se llevó a
cabo la destrucción de 25 misiles "tie
rra-aire" que tenían en su poder. La ac
tividad se llevó a cabo en la zona de
Perquín.

17. En el Foro de Concertación Económico
y Social (FES) se firmó el "Acuerdo de
Principios y Compromisos".

1B. La Asamblea Legislativa aprobó un pre
supuesto de 46 millones de colones
para el funcionamiento de la PNC en el
período de marzo-diciembre de 1993.

21. Se llevó a cabo el acto de la primera
entrega de tierras en el marco de rein
serción de los desmovilizados.

22. El Dr. Hector Hemández Turcios fue ju
ramentado como Fiscal Especial para
combatir la corrupciónen el sistema judi
cial.
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23 Los Mandatarios de Honduras, Guate
mala y El Salvador acordaron eliminar
los controles migratorios de salida, el
movimiento de capitales entre las tres
naciones, entre otros.

25 El Pdte. Alfredo Cristiani anuncia un
nuevo incremento de salarios mínimos
vigentes en el país.

MARZO

02. El Pdte. Cristiani declaró que revelar el
informe de la Comisión de la Verdad
era "inoportuno". Agregó que el gobier
no solicitó a la Comisión de la Verdad
no divulgar los nombres de los implica
dos en violaciones a los derechos hu
manos.

03. El Ministro de Defensa, Gral. Emilio
Ponce, dijo que el Acuerdo de paz esta
blece que la ONU hará público el infor
me de la Comisión de la Verdad, y que
la propuesta de Cristiani busca facilitar
el camino de la reconciliación. Respec
to del trabajo de la Comisión, señaló:
"esperamos que los testimonios... ha
yan sido tratados en forma equitativa y
objetiva también".

El presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Mauricio Gutiérrez Castro de
claró que el informe de la Comisión de
la Verdad puede ser beneficioso si se
utiliza para promover la reconciliación,
pero dañino si es un instrumento de
venganza. En el mismo orden, diputa
dos de ARENA y del PCN dijeron que la
politización del informe de la Comisión
por parte de la izquierda causaría una
confrontación política negativa en esta
etapa de transición.

04. El Sr. Iqbal Riza, al despedirse como
jefe de ONUSAL no para asumir su
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nuevo cargo en la ONU, ratificó que el
Secretario General debe hacer público
el informe pues los acuerdos así lo
establecen. Si bien el "impacto de este
documento puede ser un poco duro al
comienzo; es importante que la socie
dad salvadoreña conozca la verdad",
advirtió Riza.

11. La Asamblea Legislativa aprobó las re
formas al Código Electoral, referentes
a la ampliación de las franjas horarias
de transmisión de propaganda de los
partidos políticos para las elecciones de
1994, y a la flexibilización de la prohibi
ción de publicar resultados de encues
tas sobre candidatos o partidos.

12. Antes de conocerse el informe de la
Comisión de la Verdad, el Ministro de
Defensa, Gral. René Emilio Ponce, hizo
pública su decisión de dejar su cargo a
disposición del presidente.

13. El Sr. Peter Romero, Encargado de Ne
gocios de los Estados Unidos, aceptó
que hubo presión para la renuncia del
Gral. Emilio Ponce. El diplomático indi
có que esas presiones habían proveni
do "de parte de la ONU, de los cuatro
países amigos y también de nosotros".

Se llevó a cabo en Chalatenango el
acto de instalación de la PNC en todo
el departamento, con un total de 460
agentes.

14. El presidente Cristiani propuso en ca
dena de radio y televisión, una "inme
diata amnistía general y absoluta" que
cierre los espacios al revanchismo o re
presalias" después de conocido el infor
me de la Comisión de la Verdad

15. La Comisión de la Verdad entregó ofi
cialmente en New York su informe a
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Naciones Unidas y a las partes. En el
mismo se señalaban los nombres de
los miembros más importantes del alto
mando de la Fuerza Armada, y algunos
comandantes del FMLN como respon
sables de violaciones a los derechos
humanos. Las recomendaciones inclu
yen baja y/o inhabilitación para ostentar
cargos públicos, según el caso. Tam
bién se recomendó la remoción de la
Corte Suprema de Justicia por su
ineficiencia y complicidad en mantener
las estructuras de impunidad.

El Pdte. Cristiani solicitó a las Naciones
Unidas un "plazo razonable" para eje
cutar las recomendaciones de la Comi
sión de la Verdad y facilitar una transi
ción ordenada "que no ponga en peligro
la estabilidad de la institución armada".

16. El diputado Guillermo Guevara Lacayo,
del Movimiento Auténtico Cristiano
(MAC), declaró que la izquierda salva
doreña pretende obtener a través del
informe de la Comisión de la Verdad, lo
que no ganó en la mesa de negocia
ción. ARENA y PCN coincidieron con
Guevara y calificaron el informe de im
parcial.

17. El Presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Mauricio Gutiérrez Castro, dijo
que ningún magistrado dejará su cargo
hasta concluir su período constitucional
en junio de 1994. "Unicamente --en
fatizó- nos debemos a la Constitución
y a las leyes de la República, a nadie
más, ni al Poder Ejecutivo, ni al Legisla
tivo, ni mucho menos a alguna comi
sión... El único que puede destituirnos
es Dios, quitándonos la vida".

El ex-comandante de la Fuerza Aérea
Salvadoreña, Rafael Bustillo, que apa
rece como uno de los responsables del

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



--- cronología

asesinato de los jesuitas de la UCA,
aseguró que al no haber tenido la capa
cidad de prever las consecuencias que
tendría para el país el trabajo de la Co
misión de la Verdad, la comisión nego
cladora del gobierno es responsable de
los daños ocasionados por el ioforme
de ésta, en el que, sin pruebas de nin
guna especie, se acusa de crímenes a
altos jefes militares y personas civiles.

18. El Pdte. Cristiani declaró que el informe
de la Comisión de la Verdad "no res
ponde a los anhelos del pueblo salva
doreño ni ayuda a reconciliar la socie
dad". También indicó que su gobierno
considera que no es justo aplicar cier
tas medidas jurídicas o administrativas
a algunos, cuando otros por el simple
hecho de no haber formado parte de la
muestra, queden sin responsabilidad.
Reiteró nuevamente un llamado a todas
las fuerzas del país para apoyar la am
nistía general y absoluta.

Diputados del PDC y de Convergencia
Democrática rechazaron la actitud de la
Corte Suprema ante las recomendacio
nes de la Comisión de la Verdad y la
calificaron como "prepotente y
confrontativa".

19. La Asociación de Abogados de El Sal
vador se pronunció contra el informe
de la Comisión de la Verdad porque
"atenta contra la Declaración Universal
de los Derechos Humanos" y la Consti
tución de la República y carece de
sustentación cientffica o moral.

20. Tras algunos debates parlamentarios y
diversos pronunciamientos de fuerzas
sociales opuestas a una amnistía in
mediata, la Asamblea aprobó la citada
ley con 47 votos de las fracciones de
ARENA, PCN y MAC. El PDC se abstu-

45

vo de votar, mientras que Convergencia
votó en contra.

21. El Cnel. Julio César Grijalva, Coman
dante de la Primera Brigada de Infante
ría, dijo que los militares dan su respal
do al presidente de la Corte Suprema
de Justicia porque lo consideran "la voz
de la dignidad nacional" frente a la
ofensa que ha sido para el país la Co
misión de la Verdad.

Alvaro de Soto, consejero político del
Srio. Gral de la ONU, comentó que las
recomendaciones de la Comisión de la
Verdad son obligatorias y que esperaba
que las referidas a la destitución e inha
bilitación para cargos políticos no fue
ran afectadas.

22. Funcionarios judiciales hicieron pública
su postura de apoyo al presidente de la
Corte y de rechazo al informe de la
Comisión de la Verdad.

23. La Fuerza Armada dio a conocer su po
sición oficial de rechazo al informe de
la Comisión de la Verdad. El comunica
do fue leído por el Ministro de Defensa
Gral. Emilio Ponce, quien señaló que
las conclusiones y planteamientos de
dicho informe están parcializados en
favor del FMLN. Según los militares,
el informe es "injusto, incompleto, ile
gal, anti-ético, parcial y atrevido".

El Salvador, Honduras y Guatemala es
tablecen la integración del "Triángulo
del Norte", al que Nicaragua se adicio
naría después.

24. El Secretario General, Boutros Boutros
Ghali, a través de su portavoz Joe Sills,
dijo que "la adopción de la ley de
amnistfa es en sentido estricto un asun
to interno", pero que "habría sido prefe-
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rible que ésta se diera 'una vez que se
hubiera creado un amplio grado de con-
senso a través de esa acción".

25 Los Grales. Emilio Ponce y Juan
Orlando Zepeda, Ministro y Vice
ministro de Defensa respectivamente,
aseguraron en un programa televisivo
que "el informe de la Comisión de la
Verdad es totalmente parcial izado y
está lleno de falsedades". En la misma
entrevista, el Gral. Zepeda aprovechó
para anunciar su retiro, que se haría
efectivo a fines de este mes por "razo
nes personales".

El Secretario de Estado, Warren
Christopher, informó que Estados Uni
dos busca vías legales para que se so
meta a juicio a los militares salvadore
ños acusados de violar los derechos
humanos en la guerra e incluso está en
estudio la posibilidad de pasar por alto
la amnistía aprobada por la Asamblea
Legislativa salvadoreña.

El ministro de Relaciones Exteriores,
Dr. José Manuel Pacas Castro, dijo
que la amnistía propuesta por el Pdte.
Cristiani y aprobada por la Asamblea
Legislativa es un acto de legítima so
beranía del pueblo salvadoreño en lo
cual no deben intervenir otros países.

26. Los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia expresaron que el subje
tivismo extremo en que incurrió la Co
misión de la Verdad hace evidente la
parcialidad de sus juicios y, por consi
guiente, la ausencia de toda consisten
cia objetiva para formular las recomen
daciones.

El Pdte. Cristiani aseguró que la Ley de
Amnistía no es violatoria de ningún pre
cepto constitucional, como la oposición
política lo venía sosteniendo.
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El ejército de Nicaragua destruyó, en
presencia de observadores de
ONUSAL, siete de los misiles que aún
conservaba el FMLN y que se encontra
ban escondidos en Managua.

28. Se realizaron elecciones primarias para
elegir candidatos a diputados en la De
mocracia Cristiana.

El partido ARENA proclamó al Dr. Ar
mando Calderón Sol como su candida
to presidencial.

29. El Pdte. Cristiani confirmó la ratificación
de la Ley de Amnistía.

El FMLN entregó al Gobierno de Nica
ragua cerca de 800 fusiles de diversos
tipos y otros pertrechos militares que
tenía escondidos en Managua. Los
mismos fueron destruidos en presencia
de observadores de ONUSAL.

30. El presidente Cristiani indicó que su go
bierno enviaría una misiva al Srio. Gral
de la ONU para exponer las resolucio
nes o decisiones de su administración
respecto a las recomendaciones de la
Comisión de la Verdad, e insistió que
se cumplirá con lo recomendado respe
tando el marco constitucional. Esa "si
gue siendo nuestra posición y no es va
riable", dijo.

El Dr. Abraham Rodríguez, apoyado
por un grupo de fundadores y dirigen
tes del PDC, se presentó como
precandidato a la presidencia en la
elecciones primarias de ese partido

31. La Asamblea aprobó las reformas al
Código Penal y La Ley Orgánica de la
Dirección General de Impuestos Inter
nos, imponiendo penas a quienes de
frauden al fisco.
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ABRIL

01. Bajo el amparo de la Ley de Amnistía
quedaron en libertad el Cnel.
Guillermo Benavides y el Tte. Yusshy
René Mendoza, declarados culpables
por la masacre de la UCA.

Se pone en marcha en las zonas fronte
rizas de Guatemala, Honduras y El Sal
vador, el libre paso de personas y vehí
culos, y un "ensayo" de Libre Comercio
con una duración de 15 días.

02. El Presidente Cristiani informó que el
cargo de viceministro de la Defensa
quedaba vacante hasta que se rees
tructure el Alto Mando en forma com
pleta. Al ser abordado sobre si el cargo
del Gral. Ponce quedaría igualmente
vacante, el mandatario respondió que
obviamente no.

03. El Srio. Gral. Boutros-Ghali informó por
escrito al Consejo de Seguridad que
había llegado a un acuerdo con el mi
nistro de la presidencia salvadoreña
respecto a la depuración de la Fuerza
Armada. Lo acordado estableció la de
puración de 15 oficiales "a más tardar el
30 de junio de 1993, pendiente de com
pletar los procedimientos para su retiro,
que tendrá lugar a más tardar el 31 de
diciembre de 1993".

El Comité Permanente del Debate Na
cional (CPDN) criticó las fechas esta
blecidas por el gobierno, y la aplicación
de largo plazo que se pretende dar a
las recomendaciones de la Comisión de
la Verdad. Por su parte, el dirigente del
FMLN, Salvador Sánchez Cerén, tam
bién manifestó su descontento con las
medidas y advirtió que no se destruirían
más misiles hasta no completar la de
puración.
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13. El Director de la División de Derechos
Humanos de ONUSAL, Diego García
Sayán presentó el Sexto Informe de
Derechos Humanos.

14. Arribó al país el nuevo jefe de misión de
ONUSAL, Dr. Augusto Ramírez
Ocampo, en sustitución del Sr. Iqbal
Riza.

17. El vicepresidente Merino reaccionando
al Sexto Informe de ONUSAL dijo que
ésta "debe tomar en cuenta muy clara
mente su mandato" y sostuvo que las
críticas al sistema judicial no forman
parte de las atribuciones que le dan los
acuerdos de paz.

22. El Acuerdo de Managua firmado por
Honduras, Guatemala, El Salvador y
Nicaragua formalizó la creación de un
bloque regional llamado Centroamérica
Cuatro (CA-4).

23. El Director del Instituto de Medicina Le
gal, Dr. Juan Mateu L1ort, descartó que
en la población de Nueva Trinidad se
hubiera realizado una masacre por par
te del FMLN. Las víctimas murieron en
fuego cruzado durante el ataque lanza
do contra el puesto militar de esa pobla
ción.

29. La Asamblea Legislativa eligió a los
veintidós abogados que integrarán el
Consejo Nacional de la Judicatura.

30. El Director de la PNC, Dr. José María
Monterrey, recibió el traspaso de man
do del departamento de Cabañas por
parte de la Policía Nacional. 140 agen
tes de la PNC se distribuirán en siete
puestos policiales.

El Congreso reformó con los votos de
ARENA, PCN y MAC la ley del ISSS
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para que la institución aumente en un
20% las cotizaciones de patronos y tra
bajadores.

MAYO

03. El FMLN anunció que presentaría un
nuevo calendario para la ejecución de
los acuerdos atrasados o incumplidos,
especialmente para los aspectos del
despliegue de la Policía Nacional Civil
(PNC), transferencia de tierras y refor
mas judiciales.

05. En el FES se logra concertar una pró
rroga de 15 días para la discusión y
búsqueda de consenso sobre los con
venios de la OIT que debieron ratificar
se el 30 de abril. La fecha límite -19
de mayo- llegó sin que se lograran
acuerdos aceptables.

07. El Gral. Emilio Ponce, informó a la
prensa que dejará su cargo el próximo
30 de junio, al habérsele aceptado su
dimisión. Agregó que el mismo 30 de
junio se finalizará con el cumplimiento
de las recomendaciones de la Comisión
Ad Hoc.

Cristiani descartó una recalendariza
ción de los acuerdos tal como lo había
solicitado el FMLN.

09. Convergencia Democrática (CD) pro
clamó, al Dr. Rubén Zamora como su
candidato presidencial para los
comicios delpróximo año.

12. El Movimiento de Solidaridad Nacional
propuso al Lic. Manuel Edgardo
Rodríguez Engelhard, como su candi
dato presidencial para el próximo even
to electoral.
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Luego de 10 días de huelga, los traba
jadores del Ministerio de Obras Públi
cas llegan a un acuerdo con la patronal.

14. Con excepción de Costa Rica, el resto
de países del área suscribieron en Gua
temala un anteproyecto de protocolo al
"Tratado de Integración Económica
Centroamericana".

18. Se iniciaron las exhumaciones en las
riberas del río Sumpul, Chalatenango,
donde fueron asesinados cientos de
campesinos el 14 de mayo de 1980.

20. Una manifestación de lisiados de gue
rra del FMLN y la Fuerza Armada con
cluyó en enfrentamientos violentos con
elementos del batallón de antimotines
de la Policía Nacional y con el resultado
de al menos un civil muerto, seis heri
dos y doce capturados.

21. El presidente Cristiani recibe una carta
de su homólogo estadounidense BiI!
Clinton, en la que le notifica la aproba
ción de la permanencia en EE.UU. de
los inmigrantes salvadoreños por 18
meses más.

23. En Santa Rosa, un barrio de Managua,
tras una explosión se encontró un arse
nal de armas pertenecientes a las FPL.
En el lugar se encontraron misiles tie
rra-aire (SAM), cientos de cohetes
RPG, minas de alto poder destructivo,
artefactos explosivos y doscientos fusi
les de grueso calibre.

El PDC celebró las primarias presiden
ciales a nivel nacional, en las que re
sultó electo como candidato el Dr. Fidel
Chávez Mena.

25. En Guatemala se verifica un "auto
golpe" que es protagonizado por el en-
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tonces presidente Jorge Serrano Elías.

26. El sector laboral se retira momentánea
mente del FES, en protesta por las ac
ciones represivas a una movilización de
lisiados ocurrida el día 20, así como
para denunciar la escasa voluntad de
los otros sectores representados en el
foro.

JUNIO

01. El Presidente guatemalteco Serrano
Elías es destituido de su cargo por los
militares.

FMLN solicita 45 días de prórroga para
cumplir tal objetivo.

25. Mons. Joaquín Ramos Umaña, obispo
castrense, resultó muerto a causa de
impactos de bala ocasionados por un
grupo de desconocidos cuando transi
taba sobre la Autopista al Aeropuerto
de El Salvador.

El Pdte. Cristiani anunció la realización
de patrullajes preventivos por parte del
ejército en zonas de auge delincuen
ciaL A su vez, anunció que el Gobierno
actuará contra los grupos armados que
persisten en zonas montañosas del
país.

05 Tras un largo debate en el Congreso
Guatemalteco, se elige por consenso a
Ramiro de León Carpio como nuevo JULIO
presidente.

01 Se conocieron los traspasos de mando
11. Se supo que a propuesta del gobierno en la FA, con lo que se dio por conclui-

de El Salvador ante la Asamblea Gene- do el cumplimiento las recomendacio-
ral de la OEA, el Dr. Mauricio Gutiérrez nes de la Comisión ad hoc.
Castro, presidente de la Corte Supre-
ma de Justicia fue electo para integrar 02 El Pdte. Cristiani anunció el despliegue
el Comité Jurídico Interamericano de de 3 mil efectivos en labores vinculadas
esa organización. con la seguridad pública.

14. El Consejo de Seguridad de la ONU, La División de Derechos Humanos de
calificó el mantenimiento de depósitos ONUSAL dio a conocer su séptimo in-
clandestinos de armas del FMLN, como forme.
la más grave violación hasta la fecha de
los compromisos asumidos en virtud de 04 Los productores de café de C.A., Brasil
los Acuerdos de Paz. y Colombia acordaron retener el 20%

de su cuota exportable de Café desde
15. El Ministerio de Gobernación de Nicara- el mes de octubre, además de apoyar

gua dio por cerradas las investigacio- la creación de una confederación de
nes sobre los arsenales de armas que productores del grano.
las FPL mantenía escondidos en ese
país. 05 El coordinador general del FMLN,

Shafick Handal, declaró en relación al
20. Se vence el plazo impuesto por el Srio. lanzamiento de efectivos del ejército a

Gral. de la ONU para una reelaboración patrullar que la decisión del presidente
definitiva del inventario de armas. El está reñida con la Constitución, el espí-
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ritu de los Acuerdos de Paz y las reali
dades del país.

investigando los hallazgos de armas.

02. El Dr. Nelson García, nominado "abo-
06 El PCN ratificó la candidatura del ex- gado del año" aseguró que de acuerdo

general Juan Rafael Bustillo para la al arto 131 numeral 39 de la Constitu-
presidencia de la república. ción, la permanencia de tropas extran-

jeras en el país es inconstitucional.
Trabajadores del TSE dieron inicio a un
paro laboral que duró más de once 11. El Pdte. Cristiani informó a la Asamblea
días. que había recibido una carta del Srio.

Gral. de la ONU, en la que le recordaba
12. Se realizó el acto de graduación de 252 el informe elaborado por la Comisión de

nuevos agentes de la PNC que consti- la Verdad y los compromisos que allí
tuyen la cuarta promoción de nivel bási- anunciaban, especialmente el de pro-
co de la ANSP. mover una reforma constitucional.

16. Fue puesto en vigencia el patrullaje pre- La Procuraduría Penal de Nicaragua
ventivo del ejército, como parte de la presentó una acusación formal ante un
"operación seguridad" anunciada pre- tribunal contra Facundo Guardado y
viamente. Salvador Samayoa por el presunto deli-

to de exposición de personas al peligro.
20. Un contingente de 230 agentes de la

PNC se instaló en el departamento de El Ministro de Defensa, Cnel. Humberto
La Unión. Corado, manifestó que la Fuerza Arma-

da no tiene compromiso de entregar el
21. Se creó una subcomisión de COPAZ inventario de armas requisadas al

para supervisar, en coordinación con FMLN.
ONUSAL, la recolección y destrucción
de armas. 12 FENASTRAS anunció su separación

orgánica de la UNTS por no considerar-
El ministro de Relaciones Exteriores se representada por esa central en el
hizo el anuncio del ingreso de tropas FES.
norteamericanas al territorio salvadore-
ño en una operación de ingeniería de- 14. Salvador Samayoa y Facundo Guarda-
nominada "Fuertes Caminos". do anunciaron que los abogados José

María Méndez, Eduardo Tenorio, José"
30. La Asamblea Legislativa autorizó el in- Fabio Castillo y Francisco Lima viaja-

greso de las tropas norteamericanas. rían a Nicaragua para conocer el juicio
entablado por las autoridades nicara-
güenses contra ellos.

AGOSTO
16. Fue aprobado un préstamo por $60 mi-

01 El Ministro de gobernación de Nicara- lIones que fueron otorgados por el BID
gua, Alfredo Mendieta, informó que una para ser invertidos en la segunda ope-
comisión integrada por el FBI, la ración de obras sociales que desarrolla
INTERPOL y otros organismos estaban el Fondo de Inversión Social (FIS).
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17. 19 naciones de Africa, América Latina e tivo de la PNC.
Indonesia acuerdan retener el 20% de
la producción de café a partir del 1 de Boutros Ghali informó al Consejo de
octubre; también determinaron formar Seguridad sobre la destrucción de ar-
una nueva organización que llevará el mas de la ex-guerrilla y la certificación
nombre de Asociación de Países Pro- de que ya no quedaban más.
ductores de Café (APPC), la cual ten-
drá la misión de promover y coordinar 07. El Jefe del Estado Mayor de la FA,
las políticas cafeteras de los países Cnel. Mauricio Guzmán, anunció la
miembros. conclusión de la recolección de armas

de uso privativo del ejército en manos
18 ONUSAL dio por concluido el proceso de civiles.

de recolección y destrucción de armas
y entregó un informe final. 13. Peter Romero informó que Washington

retendría la ayuda económica para el
19 El Pdte. Cristiani manifestó que el in- proceso electoral salvadoreño, si el

ventario final de armas del FMLN que TSE no agilizaba el proceso de empa-
dio a conocer ONUSAL no satisfacía al dronamiento.
gobierno.

16. La ANSP graduó su sexta promoción
24 El FMLN anunció la candidatura del Dr. de escala básica compuesta por 126

Francisco Lima para la vicepresidencia nuevos agentes.
de la república.

Se dio a conocer el surgimiento del
25 La Asamblea Legislativa aprobó que el "Movimiento de Rescate de la Imagen

carnet electoral sería un documento del PCN", integrado por 5 de los 7 dipu-
obligatorio a partir del 1 de enero de tados pecenistas, con el objetivo de 10-
1994. grar la renuncia de la dirigencia.

20 Arribó al país, Aran Flanigan, como
SEPTIEMBRE nuevo embajador de los Estados Uni-

dos.
01. El Gral. Juan Rafael Bustillo anunció su

renuncia a la candidatura presidencial El dirigente del FMLN, Roberto Roca,
del PCN y acusó a la dirigencia de falta insistió en que el FMLN ya resolvió el
de apertura y de no delegarle el poder problema de las armas y que cualquier
que necesitaba para su cargo. armamento que se encuentre es res-

ponsabilidad de las personas que lo
han conservado.

02. En Zacatecoluca se inauguró la opera-
ción "Fuertes Caminos", con la ínter- 25 En una asamblea general ordinaria,
vención de 450 soldados norteamerica- ARENA reestructuró el Consejo Ejecuti-
nos. vo Nacional (COENA).

03. Se efectuó la primera graduación de 44 27 Cristiani pronunció su discurso anual en
oficiales en los niveles superior y ejecu- Naciones Unidas en el marco del 480.
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período ordinario de sesiones de la
Asamblea General.

30 El Ministro de Hacienda, Edwin
Sagrera, presentó a la Asamblea Legis
lativa el proyecto del presupuesto ordi
nario de la nación para 1994.

OCTUBRE

02. El Ministro de Defensa, Cnel. Humberto
Corado, aseguró que el ejército man
tendrá sus patrullajes mientras la Poli
cía Nacional y la Policía Nacional Civil
no alcancen a cubrir las zonas donde
urge seguridad de los habitantes.

La Unidad Ejecutiva Antinarcotráfico
(UEA) y la Policía Nacional Civil descu
brieron dos arsenales de armas en
Santa Elena y Jucuarán, del departa
mento de Usulután.

07. La Comisión Especial Agraria de
COPAZ inició una jornada de trabajo
destinada a agilizar el proceso de trans
ferencia de tierras en un intento por
evacuar tal punto a más tardar el 20 de
noviembre.

08. 370 agentes de la Policía Nacional Civil
iniciaron su labor en San Miguel.

Durante la VI reunión de la Comisión
Mixta (C.E.-Istmo Centroamericano), se
resaltó que la cooperación de la Comu
nidad Europea con los países de
Centroamérica estará condicionada al
mantenimiento de la democracia en el
área, y se acordó que la ayuda econó
mica que llegará de Bruselas durante el
próximo año ascenderá a unos 181 mi
llones de dólares.
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11. El TSE inauguró cuatro nuevos centros
de empadronamiento en los municipios
de las comunidades Zacamil, Apopa,
Mejicanosy Ciudad Delgado.

Dirigentes del FMLN acusaron al go
bierno de plantar buzones de armas
con el objeto de desprestigiarlos.

12. Se dio por concluida la huelga de los
empleados del Instituto Nacional de
Pensiones de Empleados Públicos
(INPEP)

14. Se conoció que el Dr, Enrique Borgo
Bustamante, Pdte. de la empresa
TACA, sería el candidato a la vicepresi
dencia de ARENA.

15. Se acordó la nominación del Cnel. y Dr.
Roberto Escobar García y del Lic. Ro
berto Marchessini como nueva fórmula
presidencial. La fórmula fue ratificada el
día siguiente con 86 votos de confianza
y 8 abstenciones.

16. Dirigentes de los partidos miembros de
la coalición Convergencia Democrática,
anunciaron la disolución de esa alianza
para dar paso a la formación de un solo
partido, de corte socialista y humanista.

18. El Ministro de la Presidencia informó
que el plazo para la transferencia de
tierras sería prorrogado hasta el 31 d~

octubre.

La Subcomisión de Asentamientos Ur
banos de COPAZ inició un censo en
seis departamentosdel país para deter
minar cuál es la situación actual de los
tenedores de viviendas y de los propie
tarios desplazados en zonas ex-conflic
tivas.
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19. El diputado de ARENA, Mario Valiente,
propuso trasladar los fondos de la
Procuraduría de Derechos Humanos a
la Fiscalía General, ya que a su juicio,
la Procuraduría "es política y parcial, en
tanto la Fiscalía trata de hacer justicia".

20. Con la visita de representantes de la
OIT, se logró firmar un acuerdo en el
Foro de Concertación para agilizar las
discusiones en torno a la resolución de
conflictos laborales.

21. El Consejo Ejecutivo de ARENA acor
dó, por moción del Dr. Armando Calde
rón Sol, promover ante la convención
nacional al Dr. Enrique Borgo
Bustamante como compañero de fór
mula de aquél.

22. El MNR, a través del Dr. Víctor Valle,
anunció la posible coalición con el PDC.

El escuadrón de la muerte "Maximiliano
Hernández Martínez, amenazó al Dr.
José María Méndez con secuestrar a su
esposa o a cualquier miembro de su
familia, si no persuadía al Dr. Francisco
Lima para que renuncie a la vicepresi
dencia de la coalición FMLN-CD.

23. La división de Derechos Humanos de
ONUSAL dio a conocer su octavo infor
me que abarca el 1 de mayo al 31 de
julio de 1993.

24. El obispo auxiliar de San Salvador,
Mons. Gregorio Rosa Chávez advirtió
que los frutos amargos de los escua
drones de la muerte "siguen recogién
dose semana a semana"

25. El ex-comandante del FMLN, Francisco
Velis Castellanos, fue asesinado cuan
do se disponía a dejar a su hija en un
centro para párvulos, en la ciudad capi
tal.
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27. La Asamblea Legislativa aprobó el pro
yecto presentado por iniciativa del Pdte.
Cristiani, a través del Ministerio de Jus
ticia, que contiene la integración de la
Comisión Investigadora de Hechos
Delictivos a la División de Investigación
Criminal de la Policía Nacional Civil.

28. El Dr. Jorge Martínez y el Ing. Aristides
Escobar fueron proclamados candida
tos a la presidencia y vicepresidencia
por el Movimiento de Unidad.

Humberto Centeno, dirigente de la Aso
ciación de Trabajadores de ANTEL,
aseguró que unos 200 operarios
monitorean las llamadas que realizan
los sindicatos, el FMLN, las fuerzas so
ciales y aun los mismos militares.

30. Sujetos desconocidos balearon mortal
mente al ex-comandante del FMLN,
Heleno Hernán Castro, cuando se con
ducía en su automóvil con destino a
Usulután.

Una bomba incendiaria fue lanzada
contra la residencia del Dr. Arturo
Argumedo, abogado de reconocida tra
yectoria en la oposición política.

NOVIEMBRE

01. El Ministro de la Presidencia, Dr. Osear
Santamaría, descartó motivaciones polí
ticas en el asesinatode HelenoCastro.

Miembros de sindicatos, sacerdotes, di
putados, ex-combatientes e integrantes
de organizaciones del FMLN llevaron a
cabo en Chalatenango un ayuno volun
tario para protestar por los últimos he
chos de violencia que se han dado en el
país.
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Pistoleros desconocidos, vestidos con
uniformes militares, asesinaron a
Sebastián Araniva, correligionario de
ARENA y Regidor del Consejo Munici
pal del departamento de San Miguel.

03. Gabriel Quintanilla, integrante del
FMLN en la población de San Jorge, en
San Miguel, resultó gravemente herido
después de que tres pistoleros le dispa
raron cuatro tiros.

05. El Director de la PNC, Lic. José María
Monterrey, señaló que por orden direc
ta del gobierno, la Policía Nacional Civil
(PNC) ha desplegado una unidad espe
cial en el departamento de Chalate
nango para erradicar de la zona a seis
bandas delincuenciales.

Los candidatos presidenciales de seis
partidos que participarán en los
comicios de 1994 firmaron en la sede
de ONUSAL un acuerdo de conducta
electoral y de apoyo al proceso de paz.

06. El ejecutivo norteamericano entregó al
Congreso 12 mil documentos secretos
sobre El Salvador, hasta entonces en
poder del Departamento de Estado, la
CIA y el Pentágono.

07. El Dr. Enrique Borgo Bustamante fue
ratificado como candidato a la vicepre
sidencia por el partido ARENA. Así tam
bién el Lic. Mario Valiente como
postulante a la alcaldía de San Salva
dor.

08. Arribó al país el Srio. Gral. Adjunto para
Asuntos Políticos de las Naciones Uni
das, Marrack Goulding, para evaluar
durante una semana el proceso de paz.

más de 12,000 documentos descla
sificados por el gobierno de Estados
Unidos se señala la actuación y partici
pación de los norteamericana en las ac
tividades de los escuadrones de la
muerte. Así también señalan la impli
cación del Vicepresidente Merino.

El Subsecretario de Estado para Asun
tos Interamericanos, Alexander
Watson, llegó al país en visita de 20
horas,

12. Se anunció que el empresario Ulises
González presentó su renuncia irrevo
cable a la postulación como candidato a
la Vicepresidencia por el PDC.

14. Lic. Edgardo Rodríguez Engelhard y el
Lic. Roberto Rivas Iglesias fueron pro
clamados oficialmente como los candi
datos para el Ejecutivo por el Movimien
to de Solidaridad Nacional, luego de ser
ratificados por la convención nacional.

15. Un nuevo contingente de 537 agentes
de la Academia Nacional de Seguridad
Pública se graduaron después de ocho
meses de recibir instrucción policial, ju
rídica y sobre derechos humanos.

Marrack Goulding salió del país sin lo
grar un acuerdo sobre la formación de
la comisión que investigará a los Gru
pos Armados Ilegales.

16. El representante de la UNTS, Humberto -,
centeno, entregó a la Rscalía General de
la República material telegráfico y magn'e
tofónico, cornoparte de las evidencias del
espionaje telefónico denunciado.

17. El TSE realizó la convocatoria oficial
para las elecciones generales de 1994.

09. Un artículo publicado el periódico "The
New York Times" señaló que en los 18. El Movimiento Auténtico Cristiano
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(MAC) presentó su candidata a la presi
dencia, Rhina Victoria Escalante de
Rey Prendes.

19. Concluyó el período para recibir Solici
tudes de Ingreso al Registro Electoral
(SIRES).

20. Inició la campaña electoral para los
comicios de 1994.

Un nuevo contingente de 337 agentes
de la PNC fueron desplegados en 11
municipios de Usulután.

23. Boutros Ghali entregó al Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas un
informe en el cual plantea la existencia
de "severos retrasos", al tiempo que
manifiesta su preocupación por la "peli
grosa inestabilidad" que esto constitu
ye.

25. El Dr. José María Méndez fue nueva
mente amenazado a muerte.

29. La subcomisión de armas de COPAZ
dio a conocer el primer informe que de
talla la situación de recolección de ar
mas del FMLN y de la Fuerza Armada.

30. El Consejo de Seguridad de las Nacio
nes Unidas decidió prorrogar por seis
meses, hasta el31 de mayo de 1994, el
mandato de ONUSAL.

! DICIEMBRE

01. Un subteniente y un detective del De
partamento de Inteligencia de la Policía
Nacional fueron muertos a tiros en Co
lonia La Rábida, en el norte de la capi
tal.

03. 214 agentes de la Policía Nacional Civil
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fueron desplegados en el departamento
de San Vicente.

Se supo que el Lic. Atilio Viéytez sería
el candidato a vice-presidente por el
PDC.

05. El FMLN proclamó al ex-comandante
Shafick Handal como su candidato a la
alcaldía de San Salvador.

06. Una Sub-comisión de COPAZ dio a co
nocer los resultados del censo nacional
de ocupantes de viviendas y propieta
rios desplazados.

07. La Subcomisión de Lisiados de Guerra
entregó los resultados generales del
Censo Nacional de Lisiados y
Discapacitados a consecuencia del
conflicto armado.

El Movimiento Cívico Patriótico (MCP)
dijo que daría su respaldo al Movimien
to Solidaridad Nacional de cara a las
elecciones de 1994.

oa. El Pdte. Cristiani instaló la Comisión
que investigará la existencia de los gru
pos ilegales armados con motivación
política.

El candidato gubernamental a la presi
dencia de El Salvador, Armando Calde
rón Sol, aseguró que cumplirá los
acuerdos de paz con la guerrilla, excep
to las recomendaciones de la Comisión
de la Verdad porque ésta se extralimitó
en sus funciones.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE)
solicitó al Congreso que se reforme
transitoriamente el Código Electoral
para prorrogar un mes el plazo para el
procesamiento de solicitudes de
carnets.
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09 El presidente del SCR, lng. Roberto del 1 de marzo.
Orellana Milla aseguró que durante
1993 se cumplieron todas las metas es- La Asamblea legislativa aprobó el Pre-
tablecidas en el Programa Monetario y supuesto General de la Nación el cual
Financiero. asciende a 9 mil 582 millones de colo-

nes, e incluye un incremento de más
El ex-comandante y miembro de la Co- del 25% respecto al de 1993.
misión Política del FMLN, José Mario
López, falleció luego de ser atacado a 17. Se informó que el ex-embajador adjun-
balazos por dos desconocidos sobre la to en Naciones Unidas, Dr. Edgar Ro-
Calle 5 de Noviembre,de San Salvador. mero, fue proclamado candidato a vice-

presidente por el Movimiento Auténtico
10. La comisión política del FMLN descartó Cristiano (MAC).

que la muerte de José Mario López fue-
ra un hecho delincuencia!. 19. El MNR anunció que anulaba la candi-

datura presidencial del Dr. Víctor Ma-
13. Se graduaron un total de 351 agentes nuel Valle y que respaldaría la fórmula

de la Policía Nacional Civil (PNC) co- presentada por la coalición CD-FMLN.
rrespondientes a la Novena Promoción,
quienes posteriormente serán desple- 21. El ERP (Expresión Renovadora del
gados en los Departamentos de La Paz Pueblo) ofreció una recompensa de 40
y Cuscatlán. mil colones a quien dé pistas para la

ubicación de Juan Amoldo García,
14. La Comisión especial de la Asamblea identificado por la PNC como el autor

Legislativa que estudia el caso de la material del asesinato de Heleno Cas-
estafa millonaria de FOMIEXPORT re- tro.
comendó la destitución del Director de
la Policía Nacional, Cne!. Francisco Sa- 22. El Pdte. Cristiani declaró que el FMLN
linas, porque no prestó ninguna colabo- puede ser el responsable de trasegar
ración en las investigaciones. armas hacia Guatemala y de entrenar

en técnicas explosivas a miembros de
15. La Asamblea Legislativa aprobó que el la guerrilla de la Unidad Revoíucidnaria

carnet electoral sería obligatorio a partir Nacional Guatemalteca (URNG).
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