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editorial-----------------, 

La prepotencia de siempre 
No deja de ser una manifestación de prepotencia que las grandes gre

miales de la empresa privada se atrevan a indicarle al Estado, representado 
por los presidentes de sus tres poderes, lo que debe hacer, por quinto año 
consecutivo. Támpoco deja ser una manifestación de debilidad ante el po
der económico que los representantes de esos poderes acudan con fideli
dad a la cita para recibir las directrices de lo que cada uno de ellos debe 
hacer, en el próximo año. El gobierno debe dialogar y concertar con el 
sector privado y sus gremiales, pero, asimismo, debiera prestar la misma 
atención a los otros sectores sociales, lo cual no sucede. Además de expo
ner sus demandas de manera exclusiva y privilegiada, las gremiales espe
ran con ansias más incentivos por parte del gobierno. El presidente Saca 
no las defraudó y les prometió nuevos estímulos. Sin oponerse a ello, ya es 
hora de pedirles cuenta de los incentivos recibidos desde hace quince años. 
El criterio debiera ser el mismo con el cual se justificaron: la inversión, el 
crecimiento económico y el desarrollo nacional. Dados los nuevos criterios 
anunciados por el presIdente Saca, al cabo de un año, debieran rendir 
cuenta de cuánta tecnología han transferido, de cuánta producción nueva 
han desarrollado y de cuántos nuevos empleos han creado. y, por cierto 
sentido de la vergüenza, debieran indicar qué ofrecen a cambio de estos 
privilegios, los cuales, en definitiva, provienen del esfuerzo de la ciudadanía 
que paga impuestos. 

También es una manifestación de prepotencia que las grandes gremia
les se atrevan ahora a quejarse porque el país carece de una visión y de un 
plan estratégico de mediano y largo plazo. Los buscan, pero no los encuen
tran. Ya se les olvidó que ellas mismas aplaudieron entusiasmadas su su
presión, por el segundo gobierno de ARENA. En ese entonces, decidieron, 
de manera errada, que la planificación estratégica era comunismo y la su
primieron de un plumazo. Esta fue una decisión inconsistente con sus pro
pias prácticas, puesto que sus empresas planifican e incluso, en algunas de 
ellas, la planificación es centralizada. Ante el resultado negativo de esa 
decisión errada, ahora demandan al gobierno de Saca establecer un rumbo 
y una meta estratégicas. Estas son necesarias, pero debieran mostrar un 
poco de humildad y reconocer que se equivocaron. Su queja no tiene razón 
de ser, porque la falta de la planificación no es responsabilidad exclusiva 
del gobierno de ARENA, un gobierno, que, por otro lado, es de las grandes 
gremiales y casi sólo para ellas. 

Para corregir su falta de visión estratégica, ahora las grandes gremiales 
proponen la creación de un consejo económico social, que planifique el 
rumbo del pa/s, en los próximos veinte años. Según su discurso, en ese 
consejo tendrán cabida todos los sectores, incluso los sindicatos, pero no 
los políticos. Su instrumento sería el diálogo. En la práctica, esas gremiales 
son las que van a controlar el consejo, así como controlan el que decide la 
subida del salario mínimo. Con ello, pretenden arrogarse el papel de inter
mediarias entre el gobierno y los actores sociales, un papel que correspon-
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r---------------- editorial 
de, por su naturaleza, al Estado. Es necesario que el país tenga un plan 
estratégico de mediano y largo plazo, pero su elaboración y dirección corres
ponden al gobierno y no a las grandes gremiales de la empresa privada. 
Esta es una actitud prepotente, porque estas gremiales pretenden que sobre 
ellas recae toda la responsabIlidad del desarrollo y del crecimiento. Presupo
nen demasiado rápIdo que los actores sociales independientes se avendrán 
a participar en un consejo controlado por ellas. Si ya hay desconfianzas ante 
las mesas organizadas por el gobierno de Saca, mucha más suspicacia sus
citan ellas entre las otras fuerzas sociales del país. 

La tarea de este nuevo consejo consistirá en darle realidad al nuevo 
sueño de los grandes empresarios. Estos sueñan con un país que, dentro de 
veinte años, no tendrá pobreza extrema, sus índices de desnutrición se ha
brán reducIdo así como también la mortalidad infantil, su sistema de salud 
será universal, su desarrollo territorial equilibrado, no habrá analfabetismo, la 
mano de obra estará cualificada, los índices de la inversión pública y privada 
se habrán duplicado, el gobierno tendrá ahorro interno y el país, solvencia 
internacional. En sí mismas, estas metas son buenas; pero mientras quienes 
las proponen no se comprometan a financiarlas con sus ganancias, a través 
de una reforma fiscal que redistribuya la enorme riqueza que acumulan cada 
año, no son más que sueños irrealizables. 

No hay razones para pensar que, en esta ocasión, los grandes empresa
rios actuarán de una forma distinta de como lo han hecho hasta ahora. 
Muchos de los males que se proponen superar, existen porque, en el pasado 
reciente, ellos mismos se han negado aprobar las políticas necesarias. Apar
te de quejarse de la ausencia de un plan de gobierno, también se quejaron 
de la dependencia del petróleo para generar electricidad, cuando ellos mis
mos son responsables de un contrato oneroso de millones de dólares con 
una de las nuevas empresas generadoras, vendieron las térmicas que ahora 
han vuelto a comprar, y renunciaron a promover la generación de energía 
con fuentes renovables al aprobar la nueva ley del ramo. No han aprendido 
de Costa Rica, donde casi toda la electricidad es generada con fuentes reno
vables. Lo mismo puede decirse de su dependencia casi exclusiva de una 
mano de obra poco calificada y muy mal pagada. Hace diez años decidieron 
dedicarse a la maquila, a partir de esos dos supuestos. Esta opción ahora se 
tambalea y no tienen alternativa. Ante la amenaza inminente de China, se 
ven atrapados y retrasados. La calificación de la mano de obra no se impro
visa, sino que tiene que ver con la educación, una empresa de mediano y 
largo plazo. Competir con tecnología es algo a lo que se han negado durante 
años. Son ajenos o imil/erentes a la ciencia y a la investigación. Lo mismo 
hay que decir de su propósito de producir en armonía con el medio ambien
te, cuando le han dado la espalda. Las empresas urbanizadoras son el mejor 
ejemplo de su desinterés. Tampoco se han esforzado por cumplir con sus 
obligaciones con el consumidor. Basta observar el servicio de las empresas 
privatizadas, de las cuales ellos son accionistas. 

De nuevo pretenden emprender la carrera del desarrollo, pero en quince 
años todavía no han abandonado el punto de salida. Ante ello, no queda 
más que consolarse con el presIdente Saca, quien les recordó que El Salva
dor vale la pena, porque es grande. 
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análisis poi ítico 

La reelección de Bush 

El comportamiento de los electores es
tadounidenses en las elecciones presiden
ciales del pasado martes 2 de noviembre 
ha levantado indignación y sorpresa en mu
chos países del mundo. La reelección de 
George W. Bush es vista como una conce
sión demasiado generosa a un presidente 
que se destacó por su arrogancia y su lec
tura equivocada de la realidad mundial. En 
definitiva, para los demás ciudadanos del 
mundo, Bush no hizo méritos para ganarse 
el premio de la reelección. 

La invasión de Irak durante la primave
ra de 2003 y el crecimiento de la inestabi
lidad que ha supuesto en la región del gol
fo; el hecho de privilegiar las opciones 
belicistas sobre la diplomacia en Irak, son 
decisiones que han acelerado la desinte
gración de este Estado, alimentado el te
rrorismo y contribuido a recrudecer las hos
tilidades en el Medio Oriente. Dicho de otra 
manera, Bush se comportó como un au
téntico pirómano que creó más incendios 
de los que al inicio pretendía apagar. 

A raíz de estos comentarios, surge la 
pregunta de cómo explicar el comporta
miento electoral de los estadounidenses. Al
gunos tratan de hacerlo apoyándose en el 
argumento según el cual el miedo a nue
vos atentados terroristas está a la base del 
comportamiento de los ciudadanos estado
unidenses. Ante ello, se habría preferido a 
Bush que a un demócrata algo blando, que 
no supo mostrar suficiente firmeza para ha
cer frente a los nuevos desafíos en política 
internacional. 

Muchos sugieren que la Casa Blanca 
habría preparado la estrategia desde un 
principio, sugestionando a los electores. El 
manejo de la información sobre la seguri
dad nacional, el estado de zozobra cons
tante sobre los posibles ataques de los que 
supuestamente podría ser víctima el país, 
son algunos elementos que ponen en evi
dencia la manipulación. Los estadouniden-
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ses han sido sometidos a tantas informa
ciones contradictorias sobre los riesgos te
rroristas, que los profesionales de la psico
logía deberían de incluirlas en su análisis 
sobre la explicación de su comportamiento 
electoral. 

Otros, en cambio, sitúan las razones del 
comportamiento de los electores en una 
simbiosis encontrada entre los valores reli
giosos defendidos por Bush y la ofensiva 
por parte de sectores muy influyentes en la 
sociedad en estos términos. Eso hace re
flexionar a algunos comentaristas demócra
tas que dicen que este partido se ha aleja
do de las preocupaciones cotidianas de los 
estadounidenses. De hecho, durante la 
campaña electoral se observaron muchas 
declaraciones de los dos candidatos acer
ca de su fe y de sus creencias religiosas. 
En fin, los electores se habrían inclinado 
por el actual presidente, aparentemente 
más devoto y más apologético respecto de 
las bondades de la fe cristiana. 

Es evidente que hay muchas razones a 
la base de la decisión de los estadouniden
ses. Los comportamientos electorales no se 
explican a partir de una única variable. Sue
le haber muchos elementos que influyen en 
el comportamiento de los ciudadanos, por 
mucho que, en un momento dado, una de
terminada variable pueda ocupar un papel 
más destacado que otra. Por eso, más allá 
de las explicaciones que se pueden aducir 
para explicar el motivo de la reelección de 
Bush, conviene preguntarse en qué medida 
ello afectará la relación de este país con el 
mundo, especialmente con América Central. 

Frente a la incomprensión de lo que sig
nificó para el mundo el que Bush fuera 
reelecto jefe de Estado, también los dife
rentes países del mundo han empezado a 
plantearse la manera de mantener relacio
nes cordiales con el presidente estadouni
dense. Por eso, muchos líderes de países 
muy críticos con los Estados Unidos han 
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manifestado el deseo de arrancar sobre 
nuevas bases, con ideas nuevas sobre las 
relaciones internacionales. En otras pala
bras, se quisiera pasar las páginas del 
unilateralismo arrogante que ha caracteri
zado a la administración Bush durante sus 
primeros cuatro años. 

Además, las dificultades que encuentran 
los estadounidenses en Irak, su incapaci
dad para llevar la paz en un país que cada 
día se desangra más alimenta la idea que 
algún cambio podría operarse. Como ha di
cho reiteradamente el gobierno francés res
pecto del asunto, el mundo no es más se
guro luego del derrocamiento de Sadam 
Hussein. Durante los debates electorales, 
Bush y su equipo no quisieron escuchar 
este argumento. Se espera que ahora, una 
vez superado el nerviosismo de la reelec
ción, la administración estadounidense mos
trará mayor disposición para enfrentar la 
realidad y escuchar las razones de sus alia
dos frente al problema de la seguridad en 
el mundo y la mejor estrategia para enfren
tar el terrorismo internacional. 

Aunque, sin embargo, los primeros ele
mentos de análisis indican que los respon
sables estadounidenses no están dispues
tos a hacer muchas concesiones. En la re
unión de Charm el-Cheikh, Egipto, sobre la 
situación en Irak, mostraron poca disposi
ción a ceder sobre la línea defendida por 
algunos aliados, especialmente Francia. El 
presidente estadounidense no entiende ra
zones y sigue pensando que todo se resol
verá a la manera brava, empuñando las ar
mas que sobran a su imperio. 

La dimisión del Secretario de Estado 
Colin Powell es una señal clara de que el 
imperio no estará dispuesto a guardar ni 
siquiera ciertas formas en su relación con 
los demás países. Powell suele ser presen
tado como uno de los menos radicales del 
gobierno de Bush. En cambio, su reempla
zante, Condoleeza Rice, ha sido presenta
da como una arrogante que recomendó, a 
raíz del comportamiento de los países eu
ropeos sobre la guerra en Irak, perdonar a 
Rusia, ignorar a Alemania y castigar a Fran-
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análisis poi ítico . 
cia por sus comportamientos poco solida
rios con la guerra contra el terrorismo. 

La relación del presidente estadouniden
se con el gobierno español es otro ejemplo 
del rencor con que el primero maneja sus 
relaciones diplomáticas. Pese a los esfuer
zos del jefe del gobierno español José Luis 
Rodríguez Zapatero por acercarse a Bush, 
éste no le perdona el hecho de haber reti
rado las tropas de su país de Irak y animar 
a los demás gobiernos a tomar el mismo 
camino. No responde a las llamadas del 
presidente español ni mucho menos ha 
aceptado reunirse con él para hablar de 
asuntos bilaterales. En este sentido, es di
fícil esperar un cambio en el abordaje de 
la política internacional por parte de esta 
administración que sigue pensando que la 
fuerza bruta es suficiente para resolver los 
problemas que enfrenta el mundo. 

En América Latina, la estrategia de Bush 
sigue siendo la de intimidación y de pre
sión en las relaciones bilaterales para evi
tar cualquier veleidad de organización que 
aborde los problemas de la región con un 
enfoque multilateral. En este tema, Bush 
se decanta claramente por Colombia y otros 
países de la región, como Perú y El Salva
dor, cuyos dirigentes se desesperan por dar 
la imagen de ser los más prestos en poner 
en práctica las recetas políticas y económi
cas provenientes de la ortodoxia estado
unidenses. 

Probablemente hay que encontrar en la 
reelección de Bush una de las explicacio
nes por la que el ex presidente salvadore
ño, Francisco Flores, se haya lanzado ha
cia la nominación como secretario general 
de la OEA. Sin duda, cuenta con el apoyo 
de Washington, y muchos países de la re
gión estarían dispuestos a ceder ante cual
quier tipo de chantaje de las autoridades 
estadounidenses. Estas últimas siguen pen
sando que pueden imponer en el continen
te todos los designios de sus sectores más 
conservadores. En este sentido, se espera 
cuatro años de relación no necesariamente 
provechosa para los pobres del subcon
tinente con los Estados Unidos. 
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¿Dólares o colones? 

En las últimas semanas, ARENA y el 
FMLN han debatido sobre la conveniencia 
de introducir de nuevo los colones en la 
economía. Para el partido oficial, volver a 
poner en circulación la moneda nacional 
podría generar efectos perversos, pues 
atentaría contra la "estabilidad macroeco
nómica", que, según el gobierno, posee el 
país. Desde la postura oficial, la introduc
ción del dólar estadounidense ha sido uno 
de los logros más sobresalientes para la 
búsqueda del desarrollo. En este sentido, 
toda medida política que persiga revertir di
cho proceso estaría atentando contra los 
supuestos beneficios obtenidos en virtud del 
cambio de moneda . 

. En contra de esa opinión se encuentra 
el FMLN. Según el partido de izquierda, 
apelando a la Ley de Integración Moneta
ria, debe existir igual circulación, tanto de 
colones como de dólares. Además, la 
dolarización total de la economía no ha ge
nerado los beneficios que tanto pregonó el 
gobierno. Es más, esta medida ha genera
do serios perjuicios. Los más importantes 
serían los siguientes: en primer lugar, el go
bierno ya no tiene el control de la política 
monetaria, actividad que ejercía a través 
del Banco Central de Reserva. Esto es un 
problema de "soberanía nacional", 
pues el control de un instrumento im
portante de la economía local se ha 
cedido a una instancia foránea, para 
el caso, la Reserva Federal de los 
EEUU. 

Tampoco la dolarización ha deteni
do, contrario a lo que muchos espera
ban, el incremento de los precios de 
los productos de primera necesidad. 
Esto ha traído como consecuencia el 
continuo encarecimiento de los bienes 
y productos para la economía familiar. 

La realidad de la dolarización 
Luego de casi cuatro años de haberse 

implementado la dolarización, es evidente 
que la economía aún no ha superado las 
malas condiciones que atraviesa desde 
1996. En 2001, quienes implementaron esta 
política pensaron que ello podría dar un 
"nuevo respiro" a la economía salvadore
ña. Según ellos, la dolarización generaría 
un nuevo ambiente más favorable para la 
inversión nacional y extranjera. En el fon
do, lo que se buscaba eran mayores bene
ficios para los sectores financieros. En aras 
de este objetivo, se supuso que convertir 
al dólar en moneda de circulación local po
dría reducir sustancialmente el riesgo 
cambiario, es decir, que disminuiría el peli
gro de una devaluación de la moneda na
cional. Por ello, los inversionistas interna
cionales verían condiciones más atractivas 
de inversión en El Salvador. Los montos 
financieros que se introducirían en el mer
cado local, tendrían un nivel bajísimo de 
riesgo y únicamente tendrían que lidiar con 
los problemas de la inflación. 

Desde enero de 2001 hasta la fecha, 
los niveles de inversión extranjera no son 
suficientes para el desarrollo económico. 
Una entidad especializada, como lo es el 
Banco Central de Reserva (BCR), en un 
artículo titulado Diagnóstico de la Inversión 
Extranjera Directa en El Salvador: 1998-ju
nio 2003, reconoce que, en los últimos 
años, el país no ha sido un fuerte receptor 
de inversión. Los defensores de la 
dolarización aducen, en defensa de sus te
sis, que el problema de los bajos niveles 
de inversión se debe fundamentalmente a 
la falta de condiciones favorables en cuan
to a seguridad y reglamentación de las con
diciones de competencia. Sea como sea, 
la dolarización no ha atraído los suficientes 

6 

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



___________ análisis económico 

niveles de inversión que la economía re
quiere. 

En el plano local, las cosas son bastan
te similares. Con la entrada del dólar en el 
proceso de circulación de la masa moneta
ria, se esperaba que disminuyeran los ti
pos de interés de los bancos. Esto podría 
mejorar las condiciones crediticias para 
aquellos inversionistas locales que desea
ran desarrollar en mayor plano sus indus
trias. Sin embargo, a pesar que, con el tiem
po, las tasas de interés bajaron, el crédito 
bancario permaneció estancado. De hecho, 
después de la dolarización hubo épocas en 
que se presentaron tasas negativas de cre
cimiento de créditos. No fue sino hasta fi
nales de 2002, después de más de un año 
de dolarización, que este crecimiento dio 
señales de recuperación. Aún recuperando 
el ritmo de expansión del crédito en la eco
nomía, el problema en la actualidad estriba 
en que la mayor parte del mismo está des
tinado a solucionar problemas de gastos en 
el corto plazo y no a aumentar los niveles 
de inversiónl. 

La inflación 
Desde la perspectiva teórica, una de las 

razones que impulsa a los gobiernos a po
ner en circulación el dólar es el problema 
de la inflación. Dolarizan aquellos gobier
nos que luchan constantemente contra este 

mal y que no tienen la posibilidad de con
trolarlo suficientemente, a través de su po
lítica monetaria. Desde esta perspectiva, no 
debió haberse dolarizado la economía, pues 
los niveles de incremento de los precios 
eran sumamente bajos. De hecho, el mes 
de diciembre de 1999 se cerró con tasas 
negativas de inflación. Esto indica que el 
problema del incremento de precios no de
bería haberse considerado como un factor 
determinante para optar por la dolarización. 
Curiosamente, después de establecer la Ley 
de Integración Monetaria, los precios han ten
dido hacia el alza y, en algunos momentos, 
los mercados de bienes alimenticios y pro
ductos de primera necesidad se han caracte
rizado por unos precios exageradamente vo
látiles. 

Desde una perspectiva macroeconó
mica, esto puede estar relacionado con el 
hecho de que la dolarización es una espe
cie de institucionalización del tipo de cam
bio fijo. En esta modalidad cambiaria, de 
acuerdo a la teoría económica, el país es 
más susceptible de recibir los efectos ad
versos provenientes de los vaivenes de la 
economía internacional. Esto se hace evi
dente en los últimos años, a partir de dos 
situaciones importantes: la inestabilidad de 
los precios de algunos productos primarios 
de origen agrícola, como el café, y el in
cremento de los precios del petróleo. Am-
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bos hechos impactan seriamente la econo
mía salvadoreña. 

La reversión de la política 
Ciertamente, uno de los sectores más 

beneficiados con la dolarización ha sido el 
sector financiero. En cierta forma, con esta 
medida se han reducido todos los costes 
de transacción que antes debían realizar 
las entidades bancarias al manejar las 
cuentas bancarias y tarjetas de crédito en 
dólares y colones. Lamentablemente, esa 
disminución no se tradujo en mejores con
diciones financieras para los solicitantes de 
créditos. De hecho, aún algunos meses 
después de la baja en los tipos de interés, 
los bancos no reestructu raron automá
ticamente los créditos de una gran canti
dad de personas e instituciones que tenían 
préstamos con ellos, pues era necesario 
que se solicitara formalmente la nueva mo
dalidad de pago en los respectivos centros 
bancarios. 

Desde una perspectiva más amplia, la 
política gubernamental de la introducción 
del dólar introdujo una reestructuración de 
las actividades comerciales en el país: ne
gocios que cambiaron su contabilidad y 
un arduo proceso para asimilar el dólar, 
entre otros. Pero lo que es más impor
tante, es que se obviaron algunos aspec
tos sustancialmente importantes para la 
introducción de una política de esta na
turaleza. La ausencia de esos aspectos 
es precisamente lo que ahora está cau
sando problemas en el país: una suficien
te transparencia en el desarrollo de las 
actividades del sistema financiero y unas 
finanzas públicas sanas. Es evidente que 
los últimos gobiernos no han cumplido la 
última condición 

Una reversión del dólar al colón podría 
incrementar de nuevo los costes de tran
sacción en la economía y, por tanto, po
dría causar malestares financieros en los 
mercados locales. Al mismo tiempo, volver 
a emplear la moneda nacional no tiene ne-
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cesariamente por qué traducirse en una 
baja de precios, como muchos piensan. Tal 
como se ha dicho un poco más adelante, 
la actual dinámica de los precios se debe, 
en buena parte, a las variaciones en el mer
cado internacional. Lo más que se podría 
esperar es una disminución en la especu
lación, ya que al transar bienes en colones 
y/o dólares, las personas se inclinarían por 
aquella moneda en la cual podrían obtener 
el producto más barato. En otras palabras, 
se tendría de nuevo el perjudicial fenóme
no del "redondeo". 

Para conocer el estado de la economía, 
no es suficiente observar el desarrollo de 
las variables monetarias. También se debe 
observar el desempeño de las variables rea
les. En este sentido, los principales parti
dos políticos, en vez de desgastarse en 
medidas populistas en el plano monetario 
-unos dicen que la dolarización es eficaz 
y otros alegan que defienden a ultranza el 
colón-, deben desarrollar propuestas que 
estén encaminadas a desarrollar el apara
to productivo. 

Los problemas económicos que atravie
sa el país no son de corte monetario, son 
de economía real, de producción de bie
nes y servicios. Para solucionar sus pro
blemas económicos, no es suficiente rea
lizar ajustes monetarios, sino que es ne
cesario dinamizar la economía a través de 
políticas eficaces dirigidas a la industria 
local. Para aquellos que consideran que 
la solución se encuentra en medidas mo
netarias, deberían recordar las palabras de 
Milton Friedman, quien considera que las 
variaciones monetarias tienen efectos neu
trales en el largo plazo. Es decir, que nin
guna de las medidas monetarias es lo su
ficientemente capaz para mantenerse 
como una política de largo alcance. De 
nuevo, el problema económico es de eco
nomía real y esto se relaciona de manera 
directa con la falta de empleos y la ausen
cia de buenos salarios acordes a las nece
sidades de los salvadoreños. 
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¿Tiene sentido hoy hablar de diálogo? 
A más de dos décadas de que iniciara 

el conflicto armado en El Salvador y a casi 
trece años de que se firmaran los acuerdos 
de paz, el diálogo nacional sigue siendo una 
necesidad impostergable. Los escenarios -
políticos, sociales y económicos- han cam
biado a lo largo de estos años. Los 
interlocutores y el contenido también, pero 
ese cambio exige niveles de entendimiento 
entre los actores nacionales, sin los cuales 
el país difícilmente alcanzará los niveles de 
desarrollo que exige la actual situación na
cional e internacional. 

A principios de 1982, en plena guerra 
civil, Ignacio Ellacuría se preguntaba des
de la UCA por la necesidad, posibilidad, 
interlocutores y contenido del diálogo. El 
rector asesinado apuntaba que de la nece
sidad del diálogo se seguía su posibilidad: 
"lo que es necesario debería ser siempre 
posible", decía con la agudeza que le ca
racterizaba. "El diálogo es posible -insis
tía Ellacuría-, porque la paz es necesaria 
y la paz no puede venir ya por el camino 
de la guerra, ese camino que El Salvador 
ha recorrido tan dolorosamente, dejando a 
su vera los destrozos de la patria". 

Descontada la necesidad y la posibili
dad del diálogo, la pregunta siguiente tenía 
que ver con los interlocutores del mismo. 
En una coyuntura evidentemente militar, los 
interlocutores directos debían ser la Fuerza 
Armada, por un lado, y el FMLN-FDR, por 
otro. Pero Ellacuría iba en contra de "milita
rizar" el diálogo: "es evidente que si la actual 
coyuntura tiene mucho de militar -decía-, 
en el fondo, tiene más de social y de políti
co. Por lo tanto, deben ser las fuerzas so
ciales y políticas las que participen en el 
diálogo. El diálogo no puede ser militariza
do, no puede quedar reducido a quienes 
cuentan con armas y con la posibilidad de 
hacer la guerra". Años más tarde, los he
chos le daban la razón sobre la responsa
bilidad directa de los sectores sociales y 
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de la clase política salvadoreña para que 
iniciara y prosperara el diálogo nacional. 

La banalización del diálogo a que hoy 
conduce la derecha salvadoreña represen
tada en ARENA y la cerrazón que caracte
riza al actual FMLN dan sentido a un re
planteamiento de las preguntas arriba apun
tadas. Cuestionarse sobre la necesidad, po
sibilidad, interlocutores y contenido del diá
logo, lejos de ser una tarea ociosa en es
tos 25 años de historia en El Salvador per
mitirá no sólo exponer el estado de la cues
tión respecto del diálogo nacional, sino tam
bién apuntar a la vigencia del mismo en 
una sociedad que no ha aprendido del todo 
las lecciones dejadas por la guerra. 

Necesidad y posibilidad del diálogo 
A 13 años de finalizado el conflicto ar

mado, los salvadoreños han demostrado 
que dos fuerzas político-militares antagóni
cas -la Fuerza Armada y la guerrilla
pueden llegar a un acuerdo básico como 
fruto del diálogo y la negociación. En vir
tud de los Acuerdos de Paz, el FMLN en
tregó las armas y se convirtió en partido 
político legalmente reconocido; la Fuerza 
Armada fue depurada y modernizada para 
subordinarse al poder civil mientras la 
ejemplaridad del proceso salvadoreño re
sonó entre la comunidad internacional. Des
de entonces, el diálogo ha sido utilizado 
por los sucesivos gobiernos como moneda 
de cambio para promocionar sus respecti
vas gestiones. Hay que analizar detenida
mente cómo funciona este proceso que 
desvirtúa el carácter del diálogo. 

Terminada la guerra, la reconstrucción 
se convirtió en el principal objetivo. El go
bierno -principal interlocutor frente a una 
oposición política creciendo alrededor del 
FMLN- se agenció gran parte de los mé
ritos de la paz. El ex presidente arenero 
Alfredo Cristiani es recordado por el parti
do oficial como "el presidente de la paz"; 
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su sucesor, Armando Calderón Sol, como 
"el presidente de la reconstrucción". El es
fuerzo del partido oficial por ubicar a sus 
jerarcas dentro del imaginario colectivo 
como los paladines de un nuevo El Salva
dor se da por descontado. Francisco Flo
res -quien es llamado "el presidente de la 
unidad nacional"- no tuvo mayores dificul
tades para ascender al poder y agenciarse 
un tercer periodo consecutivo de ARENA 
en el Ejecutivo. Pese a tener una Asam
blea Legislativa levemente inclinada hacia 
la oposición, Flores se arrogó el derecho 
de decidir unilateralmente los destinos de 
la nación. Se escondió incluso de los me
dios de comunicación y, apoyado por la 
gran empresa privada, impulsó una serie 
de medidas en desmedro de las grandes 
mayorías. Es de todos conocido el reclamo 
que le hicieran sus mismos antecesores por 
"olvidarse de lo social". La malograda ges
tión de Flores puso nuevamente en la pa
lestra de la discusión la necesidad del diá
logo. 

Está fuera de discusión la posibilidad 
del diálogo en El Salvador. Se requiere una 
muestra de voluntad política por parte de 
los sectores involucrados para sentarse a 
dialogar, partiendo de la premisa que las 
posiciones no deben ser inflexibles. Lo an
terior no supone que no se mantengan 
"puntos de honor", como de hecho sucede 
en cualquier situación de diálogo. En El Sal
vador, el diálogo es posible no sólo porque 
es necesario, sino porque la historia lo ha 
demostrado. 

Los nuevos interlocutores 
En el marco de la guerra, se ha afir

mado, el FMLN-FDR y la Fuerza Armada 
eran los actores directos del diálogo. Los 
otros actores, aunque no con el poder de 
las armas, eran las organizaciones popu
lares, sindicatos, el mismo gobierno, la 
asamblea constituyente -luego Legislati
va-, la gran empresa privada y otros sec
tores como las iglesias y las universida
des. Su papel era de incidencia, menor o 
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mayor, en el proceso. 
Silenciadas las armas, el Poder Ejecuti

vo pasó a ser uno de los interlocutores prin
cipales del diálogo. Mas se ha dicho que el 
grupo de derecha que ha alcanzado la he
gemonía -representada en el mismo Eje
cutivo, el partido de gobierno y la gran em
presa privada.!...- ha desvirtuado el diálogo, 
no porque éste no sea necesario por sí mis
mo, sino porque no lo ha considerado ne
cesario desde que se firmó la paz. 

El Ejecutivo ha encontrado a otro inter
locutor directo en la oposición política re
presentada fundamentalmente en la Asam
blea Legislativa, pero no lo reconoce como 
tal. Es más, la tónica de los últimos presi
dentes que ha conocido El Salvador desde 
la firma de la paz es que la oposición en la 
Asamblea es un estorbo para sus intere
ses disfrazados como "interés nacional". 

Elías Antonio Saca ha hecho del diálo
go una de sus principales armas políticas. 
Desde que se hallaba en campaña prome
tió que se acercaría a todos los salvadore
ños y escucharía sus palabras; dijo que 
abriría las puertas de Casa Presidencial a 
quien las tocara y que se sentaría con la 
oposición para discutir los asuntos más ur
gentes del país. Durante los primeros me
ses de su mandato la sociedad asistió a un 
escenario de aparente entendimiento y diá
logo entre los principales interlocutores. Los 
altos dirigentes de la oposición salían son
rientes del despacho presidencial y parecía 
que se volvería a tomar la ruta del diálogo 
nacional. 

Pero, al transcurrir de las semanas, la 
ilusión inicial empezó a resquebrajarse. La 
dirigencia del FMLN se quejaba de los po
cos resultados concretos de las mesas ins
taladas por el gobierno, y de la manipula
ción política de éste respecto al tema del 
diálogo. Pronto anunciaron su retirada. Fue
ra políticamente correcta o no, la decisión 
del FMLN de retirarse de las mesas de diá
logo y la reacción del Ejecutivo tienen que 
someterse a revisión crítica. 

La queja del FMLN es legítima: los re-
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sultados de las mesas de diálogo han sido 
limitados y pareciera que ARENA juega en
tre el viejo y conocido estilo autoritario de 
hacer política y un afán de publicidad que 
irradie la imagen de un partido abierto y 
concertador. Pero el FMLN se retira de las 
mesas debilitado internamente por el des
gaste que le ocasiona cada elección inter
na. El cariz autoritario de la ortodoxia 
efemelenista ha sido aprovechado por 
unos medios de comunicación hostiles que 
no han escatimado tinta para presentar un 
FMLN desgarrado por las divisiones inter
nas. La sociedad salvadoreña se ha tra
gado fácilmente el anzuelo de los medios. 

La reacción del Ejecutivo ha sido la de 
aprovecharse de las diferencias internas 
de su adversario político y desconocerlo 
por esa única razón. Su retirada -han di
cho- obedece a las directrices de la or
todoxia que se halla apoltronada en las 
estructuras municipales que controla en 
todo el país y en las curules que conserva 
en la Asamblea. De todos modos, pese a 
la retirada del FMLN, el partido oficial con
serva ante la opinión pública su nueva aura 
de apertura y disposición al diálogo. 

El FMLN no hace mayores esfuerzos 
para aparecer ante la opinión pública como 
un interlocutor política y simbólicamente 
válido, mientras que ARENA hace del diá
logo algo banal, porque subestima a sus 
interlocutores y, pese a sus eslóganes pu
blicitarios, es todavía deudora de la tradi
ción autoritaria que caracteriza a sus 
jerarcas. 

El resto de los autores, sociales y eco
nómicos -con la excepción de la gran em
presa privada y los medios de comunica
ción- tienen poco que decir, no porque 
no sean interlocutores válidos, sino por
que la manera de entender el diálogo de 
quienes ahora lo impulsan es por defini
ción excluyente. Ahora Saca convoca al 
diálogo -ya no la iglesia, las universida
des o la ex guerrilla-, pero es un diálogo 
desvirtuado, improductivo y prescindible, 
porque parte de una premisa fundamen-
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tal: la falta de reconocimiento de un inter
locutor válido. 

El contenido del diálogo 
ARENA y el bloque de derecha que ha 

alcanzado la hegemonía nacional entienden 
el diálogo como una exposición indiscutible 
de sus intereses. Hay poca flexibilidad. Todo 
discurso disonante al de ellos no cabe den
tro de la definición de su estrecho concepto 
de diálogo. Aún así, el contenido del mismo 
exige una mayor dosis de apertura para quie
nes ahora lo promocionan y para quienes lo 
buscan sin tener las cuotas necesarias de 
poder. 

¿Sobre qué deberá versar el diálogo hoy 
en El Salvador? Pues bien, deben señalar
se algunos temas generales a partir de los 
cuales pueden discutirse otros directamente 
relacionados. En primer lugar, debe estable
cerse un mecanismo de diálogo para coor
dinar -desde las estructuras de poder polí
tico y económico- los esfuerzos orientados 
a la reducción de la pobreza y la exclusión. 
Es claro que en este punto, dada la urgen
cia que demanda la precaria situación de 
muchos salvadoreños, debe establecerse un 
equilibrio entre la discusión y las acciones 
concretas. 

En segundo término, debe retomarse el 
tema de la democratización del país, luego 
de un detenido y desapasionado examen 
del proceso inaugurado con los acuerdos 
de paz. Ello pasará necesariamente por un 
examen a la institucionalidad del país, los 
mecanismos de toma de decisión política V 
la inclusión de las reformas necesarias. 

Lo anterior debe complementarse con 
la discusión en torno de una reforma eco
nómica que toque puntos evidentemente de
licados para muchos como la generación 
de empleos, la generación y distribución de 
la riqueza, el incremento de la productivi
dad y una reforma de las reglas fiscales. 
Todo lo anterior exige una gran cuota de 
voluntad, responsabilidad, valentía y patrio
tismo que será recompensada por los sal
vadoreños. 
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Una Cumbre Iberoamericana de bajo perfil 
La XIV Cumbre Iberoamericana de Je

fes de Estado y de Gobierno, celebrada el 
pasado fin de semana en San José de Cos
ta Rica, tuvo un perfil bajo. El presidente 
del gobierno español, José Luis Rodríguez 
Zapatero, se estrenó en este tipo de cón
claves con un discurso en el cual aseguró 
la voluntad de su gobierno por estrechar 
aún más los lazos de España con América 
Latina. Lamentablemente, muchos de los 
mandatarios estuvieron ausentes y envia
ron a funcionarios subalternos en su repre
sentación. 

Un comentarista de un periódico chile
no se dolía de la ausencia de aquellos pre
sidentes que siempre son noticia en las 
Cumbres Iberoamericanas: Fidel Castro y 
Hugo Chávez, de Cuba y Venezuela, res
pectivamente. El presidente Castro estuvo 
ausente debido a una lesión de la cual to
davía se está recupeando. Por su parte, el 
mandatario venezolano desistió de asistir a 
San José, debido a que estaba encabezan
do las investigaciones del asesinato de un 
fiscal que enjuició a los autores del fallido 
golpe de estado de 2002. 

Tampoco participaron Ricardo Lagos, 
presidente de Chile; y sus homólogos Luiz 
Inázio Lula da Silva, presidente brasileño; 
el mandatario portugués, Jorge Sampaio; y 
Alejandro Toledo, presidente del Perú. Los 
presidentes Néstor Kirchner, Vicente Fox y 
Antonio Saca, de Argentina, México y El 
Salvador, respectivamente, apenas estuvie
ron unas horas en Costa Rica. 

La Cumbre, celebrada bajo el lema 
"Educar para progresar" obtuvo magros re
sultados con respecto al tema de la educa
ción. Entre sus conclusiones más relevan
tes figura una condena global a los actos 
de terrorismo y una declaración sobre la 
situación haitiana. Si se habla de logros 
concretos, uno de ellos lo obtuvo Cuba, al 
lograr una condena al bloqueo estadouni
dense mantenido desde 1961. 

Asimismo, el espacio fue aprovechado 
para buscar el consenso centroamericano 
alrededor de la candidatura del ex presi-
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dente Francisco Flores para la Secretaría 
General de la OEA. Pero este consenso no 
fue unánime, pues Honduras mantuvo su 
negativa a respaldar a Flores. El país cen
troamericano no apoya al ex gobernante 
salvadoreño debido a su falta de voluntad 
para proceder a la demarcación fronteriza 
ordenada por la Corte Internacional de La 
Haya. Con todo, se aseguró el apoyo de la 
mayor parte de gobiernos del Istmo. Como 
se ve, hubo temas más prioritarios que el 
fortalecimiento de la educación, en una re
gión que, como la centroamericana, tiene 
unas preocupantes tasas de analfabetismo. 

Tomar a Asia en serio 
Las relaciones con los países asiáticos 

se convirtieron en el principal punto de 
agenda de los gobernantes del continente. 
Mientras se celebraba la Cumbre Iberoame
ricana, en Santiago de Chile se llevaba a 
cabo el Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en in
glés), en el cual estuvieron los ausentes 
de la reunión de Costa Rica, junto a los 
presidentes de China, Rusia, EEUU 
Norcorea y Corea del Sur, Hu Jintao, 
Vladimir Putin, George W. Bush, Kim Jong 
11 y Roo Moo-hyun, respectivamente, así 
como al primer ministro japonés, Junichiro 
Koizumi. Pero no hay que equivocarse: no 
se trató de una reunión única y exclusiva
mente de gobernantes, sino de "represen
tantes de las economías" de los países par
ticipantes. 

La presencia de los mandatarios referi
dos en Santiago de Chile se puede leer 
como un viraje en las relaciones interna
cionales. Cada vez va haciéndose más claro 
que, en una economía mundializada, es ne
cesario ampliar los horizontes diplomáticos 
y comerciales hacia el continente asiático, 
en particular, hacia países como Japón y la 
República Popular de China. 

Amén de las protestas callejeras contra 
Bush en Santiago de Chile y del vergonzo
so epis.odio protagonizado por la seguridad 
del mandatario estadounidense, hubo co-
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sas verdaderamente importantes. Dos te
mas relevantes fueron la economía mun
dial y el terrorismo. Este último tema tam
bién se tocó en la cita de Costa Rica, sólo 
que sin tener como interlocutor al presidente 
Bush, impulsor de la "guerra contra el te
rrorismo" desde los atentados de septiem
bre de 2001. Una guerra contra el terroris
mo que se ha traducido en dos guerras ile
gítimas contra países del tercer mundo. 

La cordialidad de la foto en grupo de 
los participantes de la reunión de la APEC, 
ataviados con chamantos, un poncho de
corado con el copihue, la flor nacional chi
lena, se contrasta con el dramatismo de 
los temas tratados en la reunión, que so
brepasaron el ámbito económico. El presi
dente Bush aprovechó para alertar contra 
la supuesta amenaza de países como Irán 
y Corea del Norte. EEUU le pidió a Japón, 
Rusia, Corea del Sur y China que le ayu
daran a persuadir al país asiático a que 
abandone su plan de desarrollo de armas 
nucleares. El problema de esta exigencia 
razonable -es urgente frenar la prolifera
ción de armamento de este tipo- es que 
Washington no le ofrece a Pyongyang una 
medida similar a cambio. 

La Declaración de Santiago, un 
espaldarazo a la liberalización comercial 

El anfitrión de la reunión de la APEC, el 
presidente chileno Ricardo Lagos, leyó el 
documento final que, bautizado como "De
claración de Santiago", contiene las resolu
ciones del cónclave. La Declaración consti
tuye un respaldo para los Tratados de Li
bre Comercio, por cuanto manifiesta, en pri
mer lugar, que los participantes tienen por 
meta "lograr un acceso sustancialmente 
mayor a los mercados en agricultura, bie
nes y servicios, junto con la eliminación de 
distorsiones comerciales, especialmente la 
eliminación de los subsidios a las exporta
ciones agrícolas", ni más ni menos que los 
más caros sueños de los partidarios de la 
liberalización del comercio. 

Tras manifestar su apoyo al ingreso de 
Vietnam y Rusia a la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), la Declaración afir-
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ma: "respecto de los Tratados de Libre Co
mercio, creemos que estos acuerdos pue
den hacer una contribución positiva al pro
ceso de liberalización comercial. Para este 
efecto, hemos adoptado un conjunto de 
buenas prácticas para la convergencia de 
estos acuerdos preferenciales. También he
mos adoptado medidas específicas para in
crementar su conocimiento público". 

El déficit de las negociaciones de libre 
comercio ha sido, como siempre, lo social. 
En ellas, ha privado una concepción de lo 
económico como un elemento que flota por 
encima de las relaciones sociales y políti
cas, así como por encima de los factores 
históricos. La economía se ve como algo 
que se basta a sí misma para superar los 
problemas mundiales. 

Esto puede verse en el tono de la con
dena al terrorismo que se expresó en la 
Declaración. En ella se exhorta "a las eco
nomías pertinentes a adoptar las medidas 
que permitan ratificar las convenciones uni
versales básicas antiterroristas, y destaca
mos las acciones adoptadas por las eco
nomías en el área de la seguridad y el co
mercio". Nótese que se habla de "econo
mías" y no de "gobiernos", ni de "pueblos" 
o "países". Las "economlas", entendiendo 
por ellas a las grandes empresas, pasan a 
ser, en este discurso, el sujeto llamado a 
actuar en los problemas políticos y de se
guridad. 

En resumidas cuentas, el desequilibrio 
entre la Cumbre Iberoamericana y la re
unión de la APEC sólo muestra, entre otras 
cosas, que la economla globalizada es la 
gran prioridad en los momentos actuales. 
Pone de manifiesto también el relieve que 
están cobrando los países asiáticos para 
América Latina. Concluidas las sesiones de 
la APEC, el presidente chino Hu Jlntao via
jó a Cuba para suscribir varios tratados co
merciales. Las Cumbres Iberoamericanas 
han visto desvirtuados sus objetivos. De ahí 
que, entre participar en una cumbre que 
termina siendo un espectáculo para la pren
sa y asistir a reuniones donde se habla "en 
oro", haya muchos mandatarios que prefie
ran esta segunda alternativa. 
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Perdón oficial y reparación popular 
Como si de un efecto dominó se trata

se, la cadena de perdones oficiales y repa
raciones para las víctimas está acontecien
do en América, incluida su parte central. 
En nuestra región, primero fue el Estado 
guatemalteco con varios casos; en ese mar
co, destaca la ceremonia pública celebra
da el pasado 22 de abril, cuando el Presi
dente Óscar Berger asumió la responsabi
lidad oficial y pidió perdón por la ejecución 
de Myrna Mack. Más reciente, le tocó el 
turno a Honduras. Según el Centro por la 
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), 
el pasado 5 de noviembre·· -también en 
acto público en Casa Presidencial- en su 
calidad de Jefe de Estado, Ricardo Maduro 
pidió perdón a las familias de Juan 
Humberto Sánchez y Dixie Miguel Urbina. 
Ambos fueron asesinados por agentes es
tatales, lo que se denunció ante la Comi
sión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) por sus familiares cercanos, el Co
mité de Familiares de Detenidos-Desapa
recidos de Honduras (COFADEH) y el 
CEJIL. . 

El perdón oficial pedido a los familiares 
de Sánchez obedece a la sentencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Huma
nos contra Honduras, emitida el 4 de julio 
de 2003. Sánchez era ciudadano hondure
ño, pero trabajó como operador en "Radio 
Venceremos" del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN) en El 
Salvador. Luego de la amnistía decretada 
durante el gobierno de Rafael Callejas re
gresó a su país, donde fue detenido ilegal
mente por militares el 11 de julio de 1992. 
Su cuerpo fue encontrado el 22 de julio del 
mismo año en las riberas del Río N€lgro, 
frontera natural entre Honduras y El Salva
dor, con un clisparo en la frente y eviden
tes señales de tortura. Este reconocimien
to presidencial es el segundo paso en el 
cumplimiento de la sentencia emitida por el 
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máximo órgano de justicia interamericano; 
el primero se realizó el pasado 25 de agosto 
del presente año, cuando el Estado exhumó 
los restos de Sánchez. 

El joven Dixie Miguel Urbina fue deteni
do por agentes policiales el 22 de octubre 
de 1995; terminó desaparecido pese a la 
inmediata denuncia de su captura y de los 
recursos institucionales internos activados 
por sus familiares para encontrarlo. Ante la 
falta de investigación, COFADEH y CEJIL 
apoyaron a las víctimas presentando la de
nuncia ante la CIDH en Washington avan
zando hasta lograr una solución amistosa 
entre el gobierno y la parte denunciante, 
siendo uno de los compromisos del Estado 
el pedir perdón público. 

En el mencionado acto, el Presidente 
Maduro dijo que éste era "quizá una de las 
más penosas de mi gestión como Presi
dente de la República: reconocer que en 
administraciones anteriores de mi país se 
cometieron abusos y graves violaciones a 
los derechos de las personas". En su dis
curso también afirmó que "la construcción 
de una democracia puede exigir grandes 
sacrificios, pero ésta nunca debe hacerse 
violentando las libertades e infringiendo 
nuestros derechos". Ricardo Maduro es el 
primer mandatario en Honduras que reali
za un acto de esta naturaleza. 

En el caso de Sánchez, queda pendien
te que el Estado cuente con un registro de 
detenidos para evitar arbitrariedades que 
degeneren en la desaparición forzada de 
personas, que investigue y enjuicie a los 
autores intelectuales y materiales del ase
sinato, y que entregue una reparación eco
nómica a sus familiares. Respecto al caso 
del joven Dixie Miguel Urbina, el Estado 
debe publicar el acuerdo de solución amis
tosa en un diario hondureño, reparar eco
nómicamente a sus familiares y construir 
una obra con el nombre del joven para man-
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tener viva su memoria. El acto de discul
pas públicas realizado por el Presidente 
Maduro es apenas el primero en el marco 
de la solución amistosa del caso. En El Sal
vador, ¿cuándo hizo eso Francisco Flores? 
¿Lo hará Antonio Saca? iV así quieren que 
ARENA ocupe la Secretaría General de la 
OEA! 

Acá la historia, por el momento, es muy 
diferente a las dos anteriores. Tengamos 
presente que los acuerdos entre gobierno 
e insurgencia, "arriba" y "afuera", se decan
taron por considerar como intocable todo 
lo referente a los doce años de conflicto 
civil y los previos de cruenta violencia polí
tica. Pero el error en que cayeron ambas 
partes firmantes fue el de considerar que 
junto al olvido judicial caminaría la amnesia 
social. Pese a que la Asamblea Legislativa 
decretó esa ingrata amnesia -es decir, la 
amnistía para los criminales- en el supues
to de que eso ayudaría a consolidar la paz, 
tal decisión no generó la desmemoria ciu
dadana. Prueba de ello es que la mayor 
parte de la sociedad y muchos ciudadanos 

. en particular no hicieron suyos los acuer
dos entre las élites de la guerra; también 
lo son las incesantes demandas por cono
cer la verdad y la movilización popular para 
construir un monumento a las vrctimas ci
viles del conflicto. 

Del mismo modo, la despreocupación 
oficial por éstas confirma la resistencia ofi
cial a repararles el daño y su claro desinte
rés por un futuro distinto. No obstante, a 
más de trece años después de finalizado 
el conflicto -en concreto, el 6 de diciem
bre de 2003- las propias víctimas civiles 
de la guerra inauguraron su memorial. Se 
construyó sin financiamiento público ni apo
yo institucional por parte de la antigua in
surgencia, ahora transformada en partido 
político; mucho menos del gobierno 
"arenero" de quince años. Fue la solidari
dad ciudadana, nacional e internacional, la 
aportó dinero e ilusiones para dejar clara 
la necesidad y el deber de una reparación 
a estas víctimas. 

reporte IDHUCA 
Esto demuestra que en nuestro país, 

agotadas las vras institucionales para bus
car verdad y justicia -los casos jesuitas, 
hermanitas Serrano y Romero son prueba 
de ello- y ante el silencio, la omisión y el 
desprecio por parte de las autoridades, la 
población digna de El Salvador y otros paí
ses ha optado por ser ella misma la que 
ofrezca una "reparación popular". Que si
gan los indignos recreándose en su per
versidad. Esta es una de las expresiones 
más gráficas que confirman la distancia en
tre los intereses partidistas y el sentir ciu
dadano. 

¿Qué efectos han tenido estas políticas 
erradas hacia el pasado, sobre la presunta 
democracia salvadoreña? El escaso interés 
por revisar los hechos anteriores para po
der construir un futuro más sólido, se refle
ja en tres sucesos ocurridos en el 2003. 
Iniciando éste se dieron por cumplidos, de 
manera oficial, 10$ compromisos estableci
dos en el Acuerdo de Chapultepec; eso se 
logró, al fin, tras once años de haberse ru
bricado el documento. Ese mismo año, en 
el caso jesuitas se agotaron todas las ins
tancias judiciales nacionales sin obtener res
puesta justa. También ese año se inauguró 
el monumento a las vrctlmas civiles del con
flicto, al que ya hemos hecho referencia. 

De eso, ¿cuál es la conclusión que se 
saca? Que, en todo caso, existen dos cia
ras niveles respecto a la forma de en
frentar la etapa más oscura de nuestra 
historia nacional. Si bien la sociedad sal
vadoreña da muestras de madurez demo
crática al intentar encarar la situación 
usando los mecanismos propios de un 
Estado de Derecho, como debe de ser, 
los poderes -el económico, el político, 
el mediátlco y el militar- siguen ancla
dos go¡;ando de beneficios y privilegios 
tras negociar el fin de la guerra para ga
rantizar la continuidad de éstos, hacien
do del Estado uno de "deshecho". 

1ó 

No hay que olvidar el protagonismo de 
los órganos judiciales en I~s transiciones 
políticas. Pero en El Salvador, la búsqueda 
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de la verdad y la condena de los crimina
les ha topado con un sistema de injusti
cia; la impunidad vigente logró que la po
blación no confíe en los recursos inter
nos y acuda a los sistemas universal y 
regional de protección a los derechos hu
manos. Pese al reiterado desprecio ofi
cial hacia las recomendaciones de orga
nismos como la CIDH, queda por ver si 
continuará esa misma actitud guberna
mental cuando las resoluciones emitidas 
sean de obligatorio cumplimiento para el 
Estado salvadoreño, como las de la Cor
te Interamericana. 

Lo más preocupante a estas alturas 
-tras trece años del fin de la guerra
no son tanto las graves violaciones a los 
derechos humanos ocurridas, incluidas las 
cometidas por la insurgencia. Son intole-

rabies, sí, y hay que seguir denunciándo
las mientras no se conozca la verdad, se 
haga justicia y se repare el daño a las 
víctimas. Pero lo más aberrante es, pre
cisamente, eso: la impunidad prevalecien
te sobre la base de un pacto interno para 
ocultar la verdad y ocultar el dolor. La cre
dibilidad del FMLN es cuestionada al no 
pronunciarse con fuerza ante aquélla. "El 
que calla, otorga", dicen. Si realmente de
sea la transformación del país en su esen
cia, debe asumir su responsabilidad en 
la materia y pedir cuentas a sus antiguos 
contrincantes en el campo de batalla. En 
todo caso, lo que no han hecho unos y 
otros por convicción democrática lo ten
drán que hacer por obligación. Sólo así 
tendremos bases sólidas y definitivas para 
vivir en paz. 
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