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

La lección ética de Chile 
Chile ha sido, en muchos sentidos, un modelo para El Salvador. En su 

momento, los militares salvadoreños no dudaron en copiar los métodos 
represivos y de inteligencia del régimen de Augusto Pinochet. lámbién los 
gestores del neoliberalismo salvadoreño se inspiraron en el modelo econó
mico chileno, . sin importarles que el mismo -en tiempos de Pinochet
hubiese sIdo construido sobre un montón de cadáveres. En estos momen
tos, Chile ofrece a El Salvador otra oportunidad para emularlo, esta vez, no 
en términos de violencia pol/tica ni de recetas económicas, como en el 
pasado reciente, sino en términos de dignificación de las v/ctimas de viola
ciones a sus derechos humanos fundamentales. 

En efecto, recién se acaba de hacer público el Informe de la Comisión 
Nacional sobre Prisión Pol/tica y Tortura en el que se aborda, con 
minuciosidad y rigor, el tema de la violencia polñica que sacudió a Chile 
desde septiembre de 1973 hasta marzo de 1990. El Informe se centra en 
las v/ctimas de esa violencia, concretada en detenciones y torturas. Aborda 
el contexto de estas últimas, examina los distintos periodos de represión, 
describe los métodos de tortura utilizados, Identifica los lugares de deten
ción, hace una perfil de las v/ctimas, determina las consecuencias para 
éstas y sus familiares, y presenta propuestas de reparación. En fin, se trata 
de una revisión completa de uno de los periodos más oscuros de la histo
ria chIlena. 

Con todo, más allá de los datos y de las eVIdencias recabadas, el Informe 
tiene unas implicaciones de gran significado en los planos humano, histórico, 
ético-polñico y jur/dico que no pueden dejarse de lado. El presidente Ricardo 
Lagos -bajo cuyo mandato se creó la Comisión Nacional sobre Prisión 
Pol/tica y Tortura- destacá, en su prólogo al Informe, esas implicaciones. 
Ante todo, el presidente Lagos se hace cargo del dolor y sufrimiento de las 
v/ctimas. 'Me han conmOVIdo -escribe- los relatos de las v/ctimas. Se 
trata de experiencias estremecedoras ... he sentIdo muy de cerca la magnitud 
del sufrimiento, la sinrazón de la crueldad extrema, la inmensidad del do
lor... Nadie que lea este informe podrá permanecer indiferente': 

Siendo el dolor y sufrimiento de las v/ctimas el punto de partida de sus 
reflexiones en torno al Informe, el presidente chileno da un paso más: 
rescata su significado para la recuperación de la memoria histórica. "En su 
casi bicentenaria historia -dice-, Chile ha tenido pocos quiebres tan pro
fundos y dolorosos como el de 1973. Ninguno ha sido tan crudamente 
investigado como este último. Ello es sanador del cuerpo y el alma de 
nuestro pa/s, y puede servirnos para fortalecer el sentido de pertenencia a 
una comunidad que es capaz de aprender de sus errores y de superar 
divisiones que en un determinado momento parecieron irreparables... El 
reconocimiento de este triste cap/tulo de nuestra historia permite que todos 
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los chilenos nos sintamos hoy parte de la misma comunidad y del mismo 
destino. Este reconocimiento permite sentir que nuestras instituciones ar
madas nos pertenecen a todos los chIlenos': 

En tercer lugar, el Informe tiene una significado ético-político, en cuanto 
que, a partir del mismo, se puede juzgar no sólo el quiebre de la democracia 
chilena, sino la absoluta falta de legitimidad de quienes se valieron de la 
violencia para destruir a los presuntos enemigos del orden establecido. "E! 
quiebre de la democracia y de las bases de nuestra convivencia -sostiene 
el presidente chlleno- se produjo en medio de tormentas políticas e 
ideológicas que no pudimos controlar. La ruptura de la institucionalidad y la 
instauración de la arbitrariedad y el terror fueron la consecuencia de esos 
errores colectivos e indivIduales. Se puede entender el contexto de 
intransigencia política anterior al golpe de Estado, la errónea transformación 
del adversario en enemigo, pero no hay justificación para la inclemencia 
que vino después ... No, mil veces no. Nunca habrá justificación ética para 
las atrocIdades que se cometieron y que detalla el Informe. Nunca más': 

Finalmente, el Informe avanza hacia la dimensión de la reparación de 
las víctimas, siendo el documento mismo la pieza más importante de esa 
reparación. "E! trabajo de la ComisIón y la difusIón del Informe -dice el 
presidente Lagos- constituyen el acto más importante de reparación de 
las víctimas. Se terminó el silencio, se desterró el olvido, se reivindicó su 
dignidad': Pero, como él mismo sostiene, se requiere algo más. Yes que 
si "está comprometida la responsabilIdad de los agentes del Estado, lo que 
corresponde es que el Estado responda por ello, lo cual implica adoptar 
medIdas que ayuden a mitigar los efectos del dolor causado': ¿De qué 
medtdas se trata? Dicho brevemente, de medidas institucionales, que se 
traducirán en la creacIón de un Instituto Nacional de Derechos Humanos; 
de medidas simbólicas y colectivas que "deberán expresar el reconoci
miento moral del estado y la sociedad hacia las víctimas';' y medidas de 
reparación individuales, de carácter Jurídico -el restablecimiento de la honra 
pública de las víctimas- y de carácter económico -mediante el pago de 
una pensión que ayude a las víctimas a tener una vIda digna en los años 
que tienen por delante-. 

En definitiva, las autoridades chIlenas, con el presidente Lagos a la 
cabeza, han dado un paso trascendental en la dignificación de las víctimas 
del terrorismo de Estado que sacudió a Chile desde 1973 hasta 1990. 
Pero lo sucedido en este país sudamericano va más allá de sus fronteras; 
es, además de un ejemplo, un desafío para países cuya historia reciente 
también está manchada con la sangre de inocentes. En el caso de E! 
Salvador, lo sucedtdo en ChIle es una lección de la cual habría que extraer 
las debidas enseñanzas. 

En E! Salvador, para comenzar, se tendría que volver al Informe de la 
Comisión de la Verdad como punto de partida para hacer públicas las 
responsabilIdades debidas en la época de terror que vivió el país a lo largo 
de la década de los años ochenta e inicios de los noventa. Una parte 
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importante de esas responsabIlidades recae sobre el Estado, el cual debe 
asumir sus obligaciones de reparaClon económica, moral y jurídica para 
con las víctimas o sus familiares. También hay obligaciones de reparación 
por parte de quienes a título individual o vinculados a alguna organización 
causaron daño injusto a personas indefensas. Un ejemplo de ello es Ro
berto D'Aubuisson, quien enseñó a otros a odiar a personas inocentes y 
fomentó un fanatismo ideológico que se tradujo en muertes violentas. Oui
zá no disparó un arma contra alguien en particular; a lo mejor tampoco 
ordenó expresamente a otro que lo hiciera. Sin embargo, sus acusaciones 
públicas, su discurso anticomunista, su obsesión con "salvar" al país de la 
amenaza comunista y su instigación a que los comunistas debían ser pues
tos en una tumba tuvieron una traducción práctica en el accionar criminal 
de los escuadrones de la muerte y de todos los que, compartiendo el 
credo del ex mayor; le quitaron la VIda a alguien, lo torturaron o lo desapa
recieron. 

Por estar muerto, D'Aubuisson no puede reparar el daño que causó ni 
puede ser enjuiciado ni llevado a la cárcel. Aquí necesariamente hay que 
volver la vista al partido ARENA, que es la institución que, en vida de 
D'Aubuisson, canalizó el anticomunismo del ex mayor y aún ahora lo sigue 
haciendo. Es el partIdo ARENA --mecanismo propagador de las ideas y 
actitudes anticomunistas que se tradujeron en crímenes políticos- el que 
debe responder; ante las víctimas sobrevivientes y ante los familiares de 
quienes no sobrevivieron, por las actividades criminales del ex mayor. 

Con todo, más allá de la necesaria publicidad de los crímenes cometi
dos y de la debida reparación a las víctimas y sus familiares, de lo que se 
trata es de que los salvadoreños nos reconciliemos con nuestro pasado 
reciente. Ello supone, como mínimo, aceptar lo siguiente: 1) que, en las 
décadas de los años setenta y ochenta, cientos de salvadoreños y salva
doreñas fueron víctimas inocentes -porque profesar o simpatizar con un 
credo Ideológico determinado no los hacía culpables de nada- e indefen
sas -porque no murieron o sufrieron daños personales en el marco de un 
enfrentamiento armado- de una violencia que inequívocamente puede 
calificarse de terrorista; 2) que, en su gran mayoría, esos crímenes fueron 
responsabilidad de grupos paramilitares de derecha (escuadrones de la 
muerte), así como del Estado salvadoreño, a través de los disueltos cuer
pos de segundad pública; 3) que un número significativamente menor de 
esos crímenes fue cometido por miembros de los grupos armados de iz
quierda y, una vez constituido, por miembros del FMLN; y 4) que es de 
justicia no sólo no olvidar esos crímenes y dejar debIdamente establecida 
la identIdad de los victimarios, sino reparar moral y materialmente el daño 
producido a las víctimas y sus familiares. 
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La política exterior de El Salvador 
La llegada de Saca a la presidencia del 

país, como ya se ha dicho en otras ocasio
nes, no ha supuesto ningún cambio en ma
teria de política internacional. Más bien, el 
presidente ha reafirmado la línea básica tra
zada por su antecesor. Como prueba de ello, 
el presidente ha mantenido al funcionario 
más emblemático de la concepción de la 
política exterior de la anterior administración, 
el embajador en Washington, René León, 
quien se distinguió por su militancia vergon
zosa durante la campaña presidencial a fa
vor del entonces candidato arenero y su ad
hesión tácita a la tesis según la cual las 
remesas de los salvadoreños podrían ser 
bloqueadas por las autoridades estadouni
denses en caso de una victoria de la iz
quierda. 

En claro agradecimiento por los servicios 
prestados, Saca ha mantenido a su fiel em
bajador en Washington y, básicamente, su 
política internacional se resume en términos 
de su respaldo incondicional a los Estados 
Unidos. Más concretamente, el cuarto pre
sidente de ARENA ha decidido caminar a 
ciegas al lado del muy guerrero mandatario 
estadounidense en la guerra en Irak, espe
rando que el país será beneficiado con la 
aprobación del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) y la regularización de la situación 
migratoria de los salvadoreños ilegales en 
el país del norte. 

Pero, más allá de las discusiones y críti
cas que pueden surgir a raíz de decisiones 
puntuales de Elías Antonio Saca en materia 
de política internacional, lo que no se ha po
dido abordar con serenidad es el tema de 
una política internacional del Estado salva
doreño, que esté por encima de los sesgos 
de derecha o de izquierda. En un contexto 
de globalización y de negociaciones constan
tes entre los distintos países, es necesario 
que las naciones aprendan a hablar con una 
sola voz, independientemente del color polí
tico de quienes estén en el poder. 

En El Salvador aún no se ha logrado vi
sión de país, por llamarla de alguna mane
ra, por dos razones principales, por lo de
más muy ligadas entre sí. Ello se debe, en 
parte, a la arrogancia de la derecha, que ha 
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usurpado para sus propios beneficios -po
líticos y económicos- el derecho de inter
pretación de los intereses nacionales. En
tiende que éstos equivalen a intereses es
trictamente económicos, cuya comprensión 
le niega a la izquierda. El argumento princi
pal suele ser que esta no tiene buenas rela
ciones con los Estados Unidos y por lo tan
to está incapacitada por defender al país 
ante nuestro principal socio comercial. Y mu
cho menos, podría asegurar la estabilidad 
de los inmigrantes ilegales, siempre necesi
tados de algún perdón oficial, los principa
les sostenes de la economía nacional. 

Hasta ahora, ha sido inútil evidenciar la in
consistencia de esas declaraciones para tra
tar de desenmascarar la propaganda de la de
recha. Estos sectores saben perfectamente 
que los intereses comerciales de los Estados 
Unidos son defendidos independientemente del 
partido en el poder. Y, por lo tanto, la discu
sión de tratados internacionales no es ningu
na concesión generosa a los sectores locales 
de derecha. La estrategia de una vasta zona 
comercial continental es una respuesta políti
ca de los Estados Unidos que no quieren per
der terreno en América Latina, frente a la 
globalización creciente y a la posible apertura 
a otras potencias. Además, tampoco los per
dones esporádicos a los inmigrantes se de
ben a la amistad de talo cual presidente. La 
actitud favorable a la inmigración latinoameri
cana que suelen presentar algunos políticos 
en Washington, se debe a la importancia de
mográfica de los latinos y su capacidad de 
intervención en la política interna de un parti
do u otro. 

Por otra parte, la falta de cualquier discu
sión seria sobre el tema de la defensa de 
los intereses del país en el exterior se debe 
al hecho de que aún no ha habido un cam
bio de partido en las instancias más altas 
del Estado. ARENA ha controlado el Ejecuti
vo desde el fin de la guerra, y los sectores 
de derecha no han tenido la necesidad de 
concertar con otras fuerzas una política in
ternacional. Por eso siguen manifestando 
que son los únicos capacitados para inter
pretar el sentir de la población y niegan cual
quier posibilidad a la oposición, o simple 
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mente a quienes no comparten sus lecturas 
sobre la manera de conducir e interpretar 
los intereses del país. 

Sin embargo, en el contexto actual, a raíz 
de las ambiciones políticas internacionales 
del ex presidente Flores, se ha evidencia
do esa falta de una línea política nacional 
definida. Esta afirmación se basa en dos 
hechos flagrantes que se han manifesta
do en los últimos días a propósito de esta 
candidatura. Por un lado, la oposición de 
la izquierda y de una buena parte de críti
cos nacionales sobre la candidatura de Flo
res a la Secretaría General de la Organi
zación de los Estados Americanos (OEA). 
Por otro lado, como corolario de esta de
cisión de Flores, también ha llamado la 
atención el tratamiento que el gobierno ha 
dado al caso de los dos policías venezo
lanos que han solicitado asilo a la emba
jada de El salvador en Caracas. Son dos 
ejemplos palmarios que demuestran que 
el país necesita armonizar la respuesta 
política al mundo internacional. 

Respecto del primer tema, la declaración 
de candidatura de Flores, la derecha se es
candaliza de que ninguno de los demás ac
tores políticos del país secunden la candi
datura salvadoreña. Es cierto, como algu
nos comentaristas de derecha han sosteni
do, sería un honor para el país que uno de 
sus hijos sea nombrado secretario general 
de la máxima organización supranacional 
hemisférico. Sin embargo, no es apropiado 
luego inferir que este honor se ha de lograr 
a cualquier precio y con cualquier candida
to. Flores no es el candidato idóneo. El ex 
presidente es precisamente el tipo de per
sonaje que demostró su incapacidad para 
pensar la política, nacional e internacional, 
en términos inclusivos. Flores no supo tra
tar con respeto a sus oponentes durante su 
presidencia. Tampoco se destacó como un 
virtuoso en materia de política internacional. 
Por mucho que se dedique a negarlo en es
tos días, fue él quien apoyó abiertamente el 
golpe de estado en Venezuela. 

Flores no supo mostrar altura ante una 
situación de incertidumbre internacional en 
la que un grupo de empresarios y militares 
quebrantaron el orden constitucional en Ve
nezuela. Tal comportamiento cuestiona, sin 
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duda, su idoneidad para dirigir una institu
ción de tanta importancia como la OEA. 

Pero, lo más grave del asunto, es que 
hay muchos indicios que llevan a pensar que 
el apoyo espontáneo del ex presidente sal
vadoreño al golpe no fue gesto hacia cons
ciente hacia la oligarquía empresarial vene
zolana, sino un intento por agradar en Was
hington, a unos dirigentes del partido repu
blicano cuyo odio visceral hacia Chavez ha
bían manifestado en varias ocasiones. El ex 
canciller de México, Jorge Castañeda, sos
tuvo recientemente que Francisco Flores hizo 
todo lo posible para convencer a sus 
homólogos de la región que había que apo
yar el nuevo régimen golpista en Venezue
la. Finalmente, Flores demostró que en El 
Salvador, en materia de política internacio
nal, no existen principios inamovibles. El Es
tado se usa para defender los intereses de 
una persona o un grupo. en la medida en 
que ello le permita lograr notoriedad. 

El comportamiento de Saca en el tema de 
los policías venezolanos que actualmente es
tán solicitando asilo en la embajada de El 
Salvador en este país es una ejemplo con
tundente de la hipocresía con que se maneja 
la política internacional. En el pasado, ante 
la petición de asilo de un general golpista se 
evocó la idea de una supuesta persecución 
política. Además, una vez llegado al país, se 
ofreció una tribuna política al disidente para 
que denigrara la imagen internacional del go
bierno de Chávez. Pero, en este caso, ante 
la necesidad de lograr el voto venezolano en 
apoyo a la candidatura de Flores, el presi
dente ha dicho que necesita analizar los ar
gumentos de los policías parapetados en su 
embajada de Caracas. 

Finalmente, todos estos acontecimientos 
han demostrado que urge en El Salvador se 
discuta una nueva concepción de la política 
internacional del país. De lo contrario, se
guiremos haciendo el ridículo, apoyando gol
pes de estado cuando alguien lo crea con
veniente. Al contrario de lo que han procla
mado los defensores del statu quo, los hijos 
del país serán tomados en cuenta para la 
dirección de los organismos internacionales, 
cuando los funcionarios del Estado empie
cen a mostrar coherencia y autonomía de 
pensamiento. 
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La propuesta del Banco Mundial 
para combatir la pobreza 

Durante la década de los noventa, El Sal
vador experimentó una importante transición 
política, económica y social. Hay que reco
nocer que, desde la firma de los Acuerdos 
de Paz, la economía registró una clara me
jora, ya que creció a un 6% anual en el 
período comprendido entre 1990 y 1995. 

A pesar de los significativos avances en 
materia socio-económica, a partir de la se
gunda mitad de la década de los 90 y a 
comienzos de la siguiente, el crecimiento se 
ha ralentizado, pues sólo aumentó a una 
tasa anual promedio de 2.8%, lo que impli
ca que el ingreso promedio per cápita no ha 
experimentado un crecimiento sustancial, 
disminuyendo los avances en la reducción 
de la pobreza y en el progreso socio-econó
mico, a partir del año 2000. Esta situación 
se agrava con los bajos niveles de gasto 
social y la restrictiva situación fiscal, que han 
limitado la esfera de acción en el corto pla
zo. Por otra parte, los terremotos del año 
2001, la desaceleración de la economía es
tadounidense, son factores que han afecta
do los esfuerzos por revitalizar el crecimien
to y el progreso socio-económico. 

En el Informe de Desarrollo Humano 2003, 
del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), varios indicadores, 
particularmente socio-económicos, revelan el 
poco avance que ha tenido la economía na
cional. El índice de Desarrollo Humano (IDH) 
-que comprende los indicadores básicos de 
salud, la esperanza de vida al nacer, la tasa 
de alfabetismo adulto y el Producto Interno 
Bruto (PIB) per cápita- mostraron que, para 
2001, El Salvador se ubica dentro del grupo 
de países con desarrollo humano medio, con 
un índice de 0.72, a diferencia de Costa 
Rica, Chile y México, que tienen un alto ni
vel de desarrollo humano. El índice de Po
breza Humana (IPH), que analiza tres di
mensiones de la vida humana -educación, 

7 

acceso al agua potable y una vida larga y 
saludable-, reportó para el 2001 un va
lor de 17.2, lo cual ubica a El Salvador en 
la trigésimo segunda posición sobre un total 
de 94 países. Si se toman datos del IPH 
por departamentos, se observa que San Sal
vador (8.6), La Libertad (14.1) y Cuscatlán 
(15.5), presentan los valores menores, mien
tras que Usulután (22.3), Cabañas (25.0), 
Ahuachapán (25.7), La Unión (27.3) y 
Morazán (27.9), registran los mayores nive
les de pobreza. 

Estas cifras demuestran que el alto nivel 
de pobreza demanda respuestas. A esta si
tuación, súmesele el problema de la desigual
dad del ingreso, que, según el Banco Mun
dial (BM), ha aumentado en la última déca
da. Para 1992, el 20% de hogares más ricos 
percibieron el 54.5% del ingreso nacional y 
el 20% más pobre, recibió solamente el 3.2%. 
Diez años después, el 20% de hogares más 
ricos recibieron el 58.3%, mientras que el 20% 
más pobre disminuyó a 2.4%. 

Propuestas del Banco Mundial 
El Banco Mundial presentó dos evalua

ciones sobre la situación socio-económica 
actual: el Estudio sobre la pobreza en El 
Salvador y la Evaluación del gasto público. 
Las estrategias presentadas en estos docu
mentos persiguen un mismo objetivo: la crea
ción de una política social para combatir la 
pobreza del país. 

Según el primer estudio, la pobreza en El 
Salvador disminuyó de 64% en 1991 a 37% 
en 2002, mientras que el porcentaje de per
sonas que vive en condiciones de pobreza 
extrema -aquellas que sobreviven con me
nos de un dólar al día- se redujo a la mi
tad. Según el estudio, existen avancesque 
reflejan una significativa mejoría en la efi
ciencia de los programas sociales del sec
tor público y las crecientes asignaciones 
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presupuestarias en este rubro desde me
diados de la década del noventa. Sin em
bargo, la población salvadoreña más pobre 
no ha podido aprovechar los frutos del pro
greso económico. "Para que el crecimiento 
económico sea más equitativo y beneficie 
a los grupos que han quedado rezagados, 
el estudio recomienda que el país desarro
lle programas mejor focal izados y una red 
de protección social que apoye a los gru
pos más pobres y vulnerables", afirmó Da
vid de Ferranti, Vicepresidente del BM para 
América Latina y el Caribe. El hecho de 
que los salvadoreños más pobres no se ha
yan beneficiado del progreso socio-econó
mico de la última década resalta la necesi
dad de aplicar medidas puntuales que per
mitan llegar a los grupos más vulnerables 
del país para así ayudarlos a salir de la 
pobreza. Puesto que la pobreza es ahora 
menos generalizada, la continuidad de las 
mejoras sociales requerirá medidas más es
pecíficas para aumentar la educación, me
jorar la salud y elevar el acceso a los ser
vicios básicos. 

En el segundo documento, Evaluación del 
gasto público, se profundiza en aquellos gas
tos, como salud, educación, agua, sanea
miento, caminos rurales y electricidad, que 
representan actualmente el 40% del presu
puesto nacional. El Banco Mundial asegura 
que el aumento del gasto social es insufi
ciente. Si se comparan algunos datos entre 
los noventa y la actualidad, resulta que el 
gasto social en 1996 representaba el 4.7% 
del PIB, mientras que en 2003, alcanzó el 
7.3%, es decir, que aumentó tan sólo el 
2.6%. Con respecto al gasto en educación, 
en 1996 era del 2.2%, llegando, en 2003, al 
3.1 %, lo que equivale a un incremento de 
0.9 puntos porcentuales. La cifra más alar
mante corresponde al gasto en salud, du
rante 1996, era de 1.4% del PIB, y para el 
año 2003 es de 1.5%, es decir que el au
mento en la salud de los salvadoreños en 
siete años ha sido solamente de 0.1 puntos 
porcentuales. En educación y salud, los in
gresos son insuficientes, menos del 20% de 
la población total dispone de seguro médi
co, ya sea a través del ISSS o por medio 
de instituciones privadas, y un 24% no tiene 
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acceso a un sistema de salud. 
Según el informe del Banco Mundial, El 

Salvador tiene espacio para continuar 
incrementando los ingresos tributarios y el 
ámbito más prometedor en este sentido es 
el impuesto al consumo de productos espe
cíficos, en el que el país presenta niveles 
bajos con respecto al resto del mundo. Un 
incremento en los impuestos, por ejemplo, 
en bebidas alcohólicas y en tabaco sería una 
alternativa idónea, puesto que El Salvador 
ha establecido un IVA bien estructurado con 
una amplia base y a tasa única. 

La institución multilateral diseña actualmen
te un conjunto de donaciones y créditos para 
el período 2005-2008. Sin embargo, ha exi
gido un aumento de los ingresos estatales 
y ha formulado una serie de recomendacio
nes para lograr este fin. Primero, aumentar 
el gasto social, de un 3.2% a un 3.6%. En 
educación, el incremento mínimo deberá ser 
en 1.8% del PIB durante los próximos diez 
años y aumentar el porcentaje del PIB para 
ampliar la cobertura en salud, de un 0.2% a 
0.3%. 

Con respecto a la reforma fiscal, el BM 
sugiere aumentar el impuesto al tabaco y 
al licor, en aras de incrementar el nivel de 
recaudación. En tercer lugar, propone re
formar el sistema de pensiones, así como 
mantener la calificación crediticia y no au
mentar la deuda externa. En caso de lo
grar dichos objetivos, el BM ofrece incre
mentar los créditos para la administración 
de tierras y la protección social, así como 
aumentar las donaciones. Con esto, se lo
grará reducir la deuda externa, del 40% al 
35% del PIB, para que la población obten
ga un paquete mínimo de servicio del se
guro social y que, para 2015, disminuya la 
población sin agua a la mitad. 

Para este efecto, las propuestas del Ban
co Mundial representan alternativas para fo
mentar la lucha contra la pobreza y mejo
rar los indicadores sociales para los próxi
mos años. Por ello, se necesita una políti
ca social que desarrolle el capital humano 
en todos los niveles. Esta política deberá 
mejorar el acceso de la población a los mer
cados y los servicios básicos; y brindar apo
yo y protección a las familias más pobres. 
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Desmanes para elegir a Flores 
Conseguir que el ex mandatario Francis

co Flores sea electo Secretario General de 
la Organización de los Estados America
nos (O EA) es algo que se ha convertido 
en una cuestión de honor para el actual 
gobierno. Como el fin justifica los medios, 
cualquier cosa es válida para "coronar" la 
carrera política de Flores, poniéndolo al 
frente del organismo continental. 

Una vez que el anterior Secretario Ge
neral se vio obligado a renunciar por las 
denuncias de corrupción en su contra, FIa
res, auxiliado por el gobierno de Elías An
tonio Saca, comenzó una carrera febril para 
lograr colarse entre los aspirantes al car
go. Muy pronto, algunos medios de comu
nicación afirmaron que el ex presidente sal
vadoreño contaba con el apoyo de los man
datarios de la región centroamericana, aun
que poco después tuvo que matizarse tal 
aseveración, aclarando que el mandatario 
hondureño, Ricardo Maduro, se oponía a 
las pretensiones de Flores. 

Algunos editorialistas interpretaron la de
cisión a la supuesta mezquindad de Madu
ro. Sin embargo, al ponerse en la perspec
tiva de Honduras, se hace evidente que FIa
res no es una figura apetecible para la 
OEA, puesto que hizo todo lo que pudo 
para no resolver adecuadamente la cues
tión limítrofe con Tegucigalpa. El ex canci
ller hondureño, Carlos López Contreras, 
quien es también el candidato propuesto 
por su país para competir por el cargo, afir
mó que no es un problema de nacionalis
mos: "mientras (Flores) fue presidente afec
tó de varias maneras la ejecución del tra
tado general de paz, al extremo de que 
Honduras tuvo que recurrir al Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. ( ... ) 
Honduras votaría sin problemas por muchos 
candidatos salvadoreños, pero se toma en 
cuenta el comportamiento histórico del ex 
presidente Flores". 

Por su parte, Costa Rica expresó su cau-
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tela antes que apoyar la candidatura de FIa
res, debido a las denuncias de corrupción 
que hizo el FMLN. Tal como lo afirma el 
rotativo costarricense La Nación, el partido 
opositor denunció "que durante el gobierno 
de Flores (1999-2004) se hizo un uso abu
sivo de una partida discrecional de $136 
millones." Obviamente, Costa Rica no quie
re repetir malas experiencias. De ahí que 
no sea tan cierta la tesis de que haya un 
apoyo total para Flores a nivel centroame
ricano: únicamente Guatemala y El Salva
dor le han dado su respaldo. 

Mentiras 
El entramado mediático que acompañó a 

Flores durante su gestión y que tanto le sir
vió para publicitar los logros, supuestos o 
reales, de su gobierno, está labrando su ca
mino a la Secretaría de la OEA. En la tele
visión, pueden verse cuñas que narran cómo 
el país transitó, de la guerra a la paz y lue
go a la prosperidad. Se concluye afirmando 
que, por todo lo anterior, El Salvador mere
ce encabezar el organismo interamericano, 
todo ello rematado con la imagen de Flores 
estrechando la mano del presidente estado
unidense George W. Bush. 

La ambición de asumir la conducción de 
la OEA es tal que no se tienen reparos para 
tergiversar la verdad. Cuando se le pregun
tó a Flores sobre las acusaciones mencio
nadas, su respuesta consistió en decir que 
el FMLN era un "partido anormal", dirigido 
por radicales, y de trabajar junto a Cuba 
para impedir que él llegue a dirigir la OEA. 
También afirmó que el FMLN ha visitado 
Venezuela para "tratar de que este tome 
esa posición 'agresiva' en su contra", se
gún declaró a La Nación. No hubo, pues, 
argumentos para refutar las acusaciones. 
Mas bien, el ex presidente recurrió al ex
pediente más fácil: culpar al FMLN. En vez 
de presentar pruebas de descargo, Flores 
lanzó acusaciones contra el partido de iz-

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



análisis regional __________ _ 

quierda e inventando una conspiración en 
contra suya. Ahora resulta que el FMLN es 
tan poderoso como para influir en las deci
siones de Venezuela. 

La realidad es otra: Venezuela se opone 
a la candidatura de Flores porque éste apo
yó a los autores del golpe de Estado con
tra el gobierno constitucional de ese país. 
El colmo del cinismo es que Flores niegue 
ahora que apoyó a los golpistas, cosa que 
está registrada en los medios de comuni
cación de todo el mundo. Por su parte, el 
embajador de El Salvador en Washington, 
René León, se pone a sí mismo en mal 
predicado, al reiterar que Flores no recono
ció a los golpistas venezolanos. Es cierto 
que la falta de memoria histórica en la so
ciedad salvadoreña es un mal grave, pero 
no ha llegado todavía a esos extremos. 

Pero el tema de Venezuela no termina 
aquí. Recientemente, dos ex policías vene
zolanos, acusados de cometer actos vio
lentos durante el fallido golpe de Estado, 
quieren asilarse en El Salvador. Aunque el 
gobierno salvadoreño no ha tomado una de
cisión al respecto, esta solicitud revive las 
tensiones entre ambos países y trae a cuen
ta cuál fue la realidad de lo que hizo Flo
res. El ex mandatario salvadoreño clara
mente reconoció a los golpistas e incluso 
le concedió asilo político a uno de ellos. No 
es ocioso que los ex policías hayan decidi
do albergarse en la embajada salvadoreña 
en Caracas, ahora que la justicia venezola
na está haciendo rendir cuentas a los 
perpetradores del golpe. Ojalá que el go
bierno actual no repita el desatino de su 
antecesor, reiterando un gesto que supuso 
la impugnación de los principios de la Car
ta Democrática de la OEA, precisamente el 
mismo organismo que Flores pretende en
cabezar: reconocer a un gobierno espurio, 
producto de la violencia y la imposición. 

En esto no estuvo solo el ex presidente 
Flores. El ex canciller mexicano Jorge 
Castañeda reveló que el entonces gober
nante salvadoreño, junto a sus colegas de 
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EEUU, Colombia y España, George Bush, 
Andrés Pastrana y José María Aznar, res
pectivamente, trabajaron juntos para tratar 
de lograr el reconocimiento internacional al 
gobierno golpista, cosa que, según el pro
pio Castañeda, fue impedida gracias a las 
gestiones diplomáticas de México y Chile. 

Al reconocer y apoyar a los golpistas, Flo
res vulneró los esfuerzos que los países 
del continente han hecho para superar la 
época en la que los cuartelazos eran el 
medio para dirimir problemas políticos. Las 
naciones latinoamericanas han pasado -y 
todavía están pasando- por un tortuoso 
camino para crear y consolidar prácticas e 
instituciones democráticas. Para ello, tie
nen que luchar contra las pulsiones autori
tarias que afloran a cada momento. Un per
sonaje que se presume idóneo para la Se
cretaría General de la OEA debería tener 
mejores credenciales democráticas que las 
de Flores. 

El argumento del nacionalismo 
Habida cuenta de que el camino a la OEA 

no será fácil, debido a que el respaldo inter
nacional no es una carta segura, en el país, 
por lo menos, se intenta hacerle ver a la gen
te que el ex presidente Flores es lo mejor 
que le puede pasar al organismo interame
ricano. El gran argumento que se esgrime 
para persuadir al público es la nacionalidad: 
Flores es un buen candidato para la OEA 
porque es salvadoreño. Gran criterio. Tam
bién son salvadoreños el ex director del Ins
tituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), 
Romeo Majano Araujo, y el ex presidente de 
la ANDA, Carlos Perla, ambos acusados de 
corrupción y gozando de impunidad. 

En fin, en la carrera de Flores hacia la 
OEA se están cometiendo muchos desma
nes. Se está pasando por encima de la de
cencia más elemental y se está insultando 
la inteligencia de los gobiernos y de los 
pueblos, recurriendo a las falacias más bur
das. Pero no es de extrañarse: ese fue su 
estilo de gobernar. 
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Algunos cambios 

Recientemente dimitieron dos funciona
rios de la administración del presidente 
Elías Antonio Saca. Entre éstos, adquirió 
especial relevancia la renuncia del Director 
General de Centros Penales, Rodolfo Garay 
Pineda. La renuncia de Garay ocurrió tras 
varias semanas de sendas crisis en diver
sas cárceles del país, cuya manifestación 
más grave fue la muerte de decenas de in
ternos en el Centro Penal "La Esperanza", 
conocido popularmente como "Mariona". Sin 
embargo, esas cercanas revueltas fueron 
sólo el corolario de una problemática en
frentada sin éxito durante varios años por 
quien hoy deja el cargo. 

De hecho, por más esfuerzos que se in
tentan hacer para disimular el fracaso de 
la gestión de Garay Pineda como dirección 
de Centros Penales, es obvio que las últi
mas asonadas penitenciarias fueron una 
parte de la gota que derramó el vaso. De 
hecho, el IDHUCA se lanzó antes que na
die urgiendo la salida de aquél, luego de 
observar que en todos estos años la situa
ción no había sido abordada en serio, con 
responsabilidad y profesionalismo. Lo an
terior no admite regateos, pues para nadie 
son un secreto las condiciones lamentables 
en que se encuentran las cárceles en el 
país, por lo que es inaceptable la postura 
ambigua e irresponsable de quienes por un 
lado critican negativamente al sistema pe
nitenciario y por el otro alaban la gestión 
de Garay Pineda. 

Para hacerse cargo de esta "papa ca
liente", se nombró al conocido abogado pe
nalista Ástor Escalante, quien últimamente 
fungía como asesor jurídico en el Ministe
rio de Gobernación. Escalante tiene una tra
yectoria como fiscal, como capacitador en 
la nueva normativa penal y como quere
llante de la Asociación Nacional de la Empresa 
Privada (ANEP) en casos sonados de secues
tro. Si nos atenemos a su desempeño anterior, 
no disponemos de cuestionamientos fuertes 
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para señalar que no reúne los requisitos 
que exige el cargo. 

Eso sí, aunque haya sido positiva la sali
da del anterior director, de nada servirá ese 
y cualquier otro cambio en la tan contro
vertida dirección, si la política estatal peni
tenciaria continúa sin hacerse cargo de los 
problemas esenciales que se suscitan en 
las cárceles. Se tienen que mejorar las con
diciones de vida, salud y convivencia de 
las y los internos para que puedan tener 
acceso a una adecuada rehabilitación; de 
igual forma, se deben potenciar los planes 
de estudio y capacitación en oficios para 
las personas detenidas. Por último, hay que 
enfrentar el problema del narcotráfico y del 
crimen organizado que en buena medida 
se encuentra enquistado entre la población 
reclusa. El nuevo director, además, debe 
ser un gestor de nuevas políticas crimina
les que impidan se empeore el hacinamien
to en los centros penales. Esto significa que, 
junto al cambio de personas, debe existir 
una actitud distinta por parte del gobierno 
para el tratamiento de este segmento de la 
población y en función del bien común. 

También se conoció, hace unos días, la 
renuncia sorpresiva del director del Orga
nismo de Inteligencia del Estado (OlE), 
Flavio Villacorta. El OlE, surgido de los 
acuerdos que terminaron con la guerra sal
vadoreña más reciente, ha sido blanco de 
numerosas críticas; la mayoría de éstas 
bien fundadas, debido a su papel oscuro 
en investigaciones de asuntos estrictamen
te judiciales o electorales, así como por eje
cutar una especie de persecución política 
mediante seguimientos, escuchas telefóni
cas grabaciones de todo tipo y grabacio
nes de todo tipo en perjuicio de sectores o 
personas seleccionados discrecionalmente. 
Tal desnaturalización del citado organismo 
es la que parece inaceptable y nos obliga 
a señalar que el cambio de director, como 
en el caso anterior, no supone que vayan a 
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variar las "políticas de inteligencia"; si esto 
último no ocurre, de nada servirá que se 
renueve el personal de la referida instan
cia, pues prácticamente tendríamos más de 
lo mismo. 

Se rumoran otros "renuncias" en el gabi
nete de Saca, pero no se sabe con certeza 
a qué se deben ni cuáles serán. Nos pre
guntamos si se tomará en cuenta a la hora 
de decidir estos cambios que, por ejemplo, 
la seguridad pública se encuentra sumida 
en una de sus más severas crisis pues los 
niveles de delincuencia han arreciado con
siderablemente en los últimos meses. ¿Se 
considerará, además, el perfil extremada
mente bajo del Ministerio del Medio Am
biente o, peor aún, el penoso papel de Can
cillería, al asumir negociaciones espinosas 
en favor de una más que cuestionada can
didatura salvadoreña para la Secretaría Ge
neral de la Organización de Estados Ame
ricanos (OEA)? 

En fin, funcionarios para sustituir hay y 
no pocos: pero no se sabe si los anuncios 
de renovación son sólo una nueva "cortina 
de humo" para mantener la estrategia 
mediática que ha caracterizado a la admi
nistración de Antonio Elías Saca y así des
viar la atención de los principales proble
mas de nuestro país. 

Al final de todo esto, la conclusión a la 
que arribamos es bastante sencilla: este 
país necesita un cambio de rumbo y de 
políticas, lo que conlleva ciertamente el re
levo de personas; pero ambas cosas no 
deben confundirse, pues no significan lo 
mismo. Si detrás de la remoción de impor
tantes personeros gubernamentales no exis
te la voluntad de transformar la manera de 
hacer las cosas, de nada valdrán las susti
tuciones hechas y los problemas seguirán 
igual o más vigentes que ayer. Debemos 
estar pendientes de los frutos que produci
rán estas sustituciones y comenzar a de
sarrollar organización, poder social y ma
yor contraloría social. 

Finalmente, el IDHUCA desea compartir 
ampliamente la notificación que recibió en 
ocasión de haber sido galardonado recien
temente por el gobierno francés. 
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París, 23 de noviembre de 2004 
Señor Director: 

Tengo el honor de anunciarle que el jura
do de la Comisión Nacional Consultiva de 
los Derechos Humanos, le otorga el Pre
mio de Derechos Humanos de la Repúbll~ 
ca Francesa del año 2004, al cual ustedes 
se postularon. 

Les hago llegar mis sinceras felicllacio
nes por el trabajo que su asociación desa
rrolla a favor de los derechos humanos, de
seándole que pueda llevar a cabo el pro
yecto que se ha propuesto. 

El Primer Ministro de la República Fran
cesa tendrá el honor de entregarles una me
dalla, durante una ceremonia que tendrá lu
gar en París el miércoles 8 de diciembre 
del 2004, a las 18 horas, en el Hotel 
Matignon (57 calle de Varenne-75007, 
Paris) Le pIdo que se contacte con la em
bajada francesa de su país para afinar los 
detalles de su viaje y su estancia que se le 
ofrece. Un monto de 15,000 euros serán 
próximamente deposllados en la cuenta 
bancaria de su asociación. 

Atentamente, 
Jof!H Thoraval 

Cabe comentar que este reconocimiento 
también le será otorgado a otras cuatro or
ganizaciones en el mundo, ubicadas en 
Madagascar, Suiza, Francia y Rusia. Las 
cinco instituciones se postularon junto a un 
total de 111, de más de cuarenta y tres 
distintos países; el jurado que definió los 
premios está integrado por veintiocho per
sonas expertas en derechos humanos. La 
razón de este reconocimiento a nuestro Ins
tituto se encuentra en la labor de educa
ción desarrollada, en concreto por los 
diplomados impartidos a diversas entidades 
estatales -entre éstas, la Policía Nacional 
Civil- y el acompañamiento a ocho 
defensorías municipales. Este galardón se 
suma al también triunfo ya mencionado en 
este espacio, de un equipo de cinco jóve
nes estudiantes de Derecho en la UCA, pre
parado y acompañado por el IDHUCA, en 
la Competencia Interamericana de Derechos 
Humanos "Eduardo Jiménez de Aréchaga". 
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A continuación, presentamos algunos fragmentos del prólogo del Presidente de 
Chile, Ricardo Lagos, al Informe de la Comisión Nacional sobre Pdsión Política 
y Tortura, que investigó las violaciones a los derechos humanos ocurridas du
rante el gobierno de Augusto Pinochet. 

Prólogo al Informe de la Comisión 
de la Verdad de Chile 

Para nunca más vivirlo, nunca más negarlo 

El 12 de agosto de 2003 di a conocer al 
país mi propuesta sobre Derechos Huma
nos. Señalé entonces que era inmenso el 
sufrimiento de las víctimas, de quienes fue
ron detenidos y encarcelados por razones 
políticas, la mayoría torturados. Indepen
dientemente de las ideas que cada uno pro
fese, esos compatriotas merecen el respe
to de todos los chilenos. 
Decidí entonces crear una Comisión Na
cional sobre Prisión Política y Tortura, que 
fuera capaz de determinar el universo de 
quienes sufrieron privación de libertad y tor
turas por razones políticas entre septiem
bre de 1973 y marzo de 1990. 

He recibido el informe de dicha Comi
sión. La madurez de Chile requiere cono
cer aquella parte de la verdad que todavía 
permanecía oculta a los ojos de mucha gen
te. Su contenido se hará público y estará 
al alcance de todos los chilenos y de la 
comunidad internacional. 

Es un documento elaborado con extre
ma acuciosidad, en el que se recogió el 
testimonio de 35.865 personas residentes 
en Chile y el extranjero. 

Creo no equivocarme al señalar que la ela
boración de este Informe constituye una ex
periencia sin precedentes en el mundo, pues 
reconstruye -31 años después- un cuadro 
completo de la tremenda abyección que vi-
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vió nuestra patria, y busca crear las condicio
nes para recomponer nuestra memoria co
lectiva. Representa un acto de dignificación 
de las víctimas y un empeño por sanar las 
heridas de nuestra alma nacional. 

El informe es una expresión de la forta
leza moral de Chile, que necesitaba mirar 
con madurez la profundidad del abismo en 
el cual un día cayó. Da cuenta de una co
munidad que puede, ahora más que antes, 
mirar de frente y sin temores, las desven
turas que jamás deberían haber ocurrido 
en esta tierra. Da cuenta de un país que 
hoyes más fuerte, porque está cohesionado 
en torno a la paz, la libertad y el derecho. 

La recuperación de la memoria 
En su casi bicentenaria historia, Chile ha 

tenido pocos quiebres tan profundos y do
lorosos como el de 1973. Ninguno ha sido 
tan crudamente investigado como este últi
mo. Ello es sanador del cuerpo y el alma 
de nuestro país, y puede servirnos para for
talecer el sentido de pertenencia a una co
munidad que es capaz de aprender de sus 
errores y de superar divisiones que en un 
momento parecieron irreparables. 

Ha sido un largo, paciente y complejo ca
mino. El primer paso fue el de la Comisión 
Verdad y Reconciliación, creada por el Pre
sidente Aylwin y que presidió el abogado 
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Raúl Rettig. Gracias a su labor, fue posible 
establecer en gran medida la verdad sobre 
los compatriotas que murieron como con
secuencia de la violencia política, y certifi
car más allá de toda duda el drama de los 
detenidos desaparecidos. 

Otro paso fundamental fue la Mesa de 
Diálogo, instalada por el Presidente Frei, 
en la cual participaron las FF.AA. y otras 
instituciones, que extendió la conciencia so
bre la magnitud de la tragedia y favoreció 
el proceso de reencuentro social. 

El camino de las reparaciones para las 
víctimas se construyó a través de múltiples 
formas, con el fin de atenuar en parte los 
estragos de la represión. El año pasado, 
formulé mis propuestas en un documento 
titulado "No hay mañana sin ayer". Hoy esas 
propuestas están en trámite legislativo en 
el Congreso Nacional. 

Las lecciones básicas 
Se puede entender el contexto de intran

sigencia política anterior al golpe de Esta
do, la errónea transformación del adversa
rio en enemigo, el marco internacional de 
la guerra fría, como antecedentes de la rup
tura institucional, pero no hay justificación 
para la inclemencia que vino después. Com
parto, pues, plenamente lo afirmado por el 
Comandante en Jefe del Ejército: "¿Excu
sa el escenario del conflicto global ya des
crito en las violaciones de los derechos hu
manos ocurridas en Chile? Mi respuesta es 
una e inequívoca: no. Las violaciones de 
los derechos humanos nunca y para nadie 
pueden tener justificación ética". 

No, mil veces no. Nunca habrá justifica
ción ética para las atrocidades que se co
metieron y que detalla el Informe. Nunca 
más. 

El reconocimiento de este triste capítulo 
de nuestra historia permite que todos los 
chilenos nos sintamos hoy parte de una 
misma comunidad y de un mismo destino. 
Este reconocimiento permite sentir que 
nuestras instituciones armadas nos perte-
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necen a todos los chilenos. 
Reconocer el desvarío y la pérdida del 

rumbo que en un momento del pasado per
mitieron que las instituciones armadas y el 
Estado se apartaran de su tradición históri
ca, de sus propias doctrinas que las vieron 
nacer y desarrollarse, es la condición para 
que retomemos la senda de siempre traza
da por los fundadores de la República. 

El informe hace el recuento de los recin
tos donde se practicó la tortura, señala los 
agentes del Estado que la practicaron, es
tablece los medios empleados por diversos 
organismos públicos, identifica las leyes que 
ampararon las prácticas represivas, descri
be la actuación de los tribunales. La larga 
lista de cuarteles, comisarías, unidades, bu
ques, intendencias, campos de prisioneros 
y recintos secretos cubre todo el territorio 
nacional. La conclusión es clara e insosla
yable: la prisión política y la tortura fue una 
práctica institucional del Estado, absoluta
mente inaceptable, y por completa ajena a 
la tradición histórica de Chile. 

La reparación 
El trabajo de la Comisión y la difusión 

del informe constituyen el acto más impor
tante de reparación de las víctimas. Se ter
minó el silencio, se desterró el olvido, se 
reivindicó la dignidad. 

Pero ello requiere algo más. Si está com
prometida la responsabilidad de los agen
tes del Estado, lo que corresponde es que 
el Estado responda por ello, lo cual implica 
adoptar medidas que ayuden a mitigar los 
efectos del dolor causado. 

Lo digo claramente: estas medidas están 
orientadas a sanar las heridas, y no a re
abrirlas. 

En este sentido, comparto las tres líneas 
de reparación presentadas por la Comisión. 
En primer lugar, las medidas institucionales, 
las cuales cristalizarán en la creación del 
Instituto Nacional de Derechos Humanos 
que promoverá a través de la educación el 
respeto por los derechos humanos, a la vez 
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que se hará cargo del patrimonio y de la 
confidencialidad de la información acumu
lada desde la Vicaría de la Solidaridad has
ta el trabajo de esta Comisión. 

En segundo lugar, las medidas simbóli
cas y colectivas que deberán expresar el 
reconocimiento moral del Estado y la so
ciedad hacia las víctimas, como asimismo. 
medidas jurídicas que prevengan a las ac
tuales y futuras generaciones de la terrible 
experiencia que hemos conocido. Estas me
didas, por cierto, no deben producir afrenta 
alguna a las Fuerzas Armadas, pues son 
instituciones permanentes de la República 
y pertenecen a todos los chilenos. 

En tercer lugar, las medidas de repara
ción individuales, que se expresan tanto en 
el ámbito jurídico como en el económico. 
Las medidas de reparación jurídicas se re
fieren básicamente al restablecimiento de 
la honra pública de estas personas que las 
más de las veces fueron acusadas de deli
tos que nunca cometieron, y del restableci
miento pleno de todos sus derechos ciuda
danos. 

En el ámbito económico, ya lo hemos di
cho antes, resulta imposible reparar los da
ños físicos y espirituales que han marcado 
la vida de tantos compatriotas. Estimo, ade
más, que sería una falta de respeto a las 
víctimas el que este valioso proceso de re
generación moral derivara en una pura dis
cusión sobre dineros. 

No obstante, considero que el Estado, 
que ya hizo un esfuerzo respecto de los 
familiares de ejecutados y desaparecidos, 
respecto de quienes sufrieron el exilio y que 
decidieron retomar, respecto de quienes 
fueron exonerados de sus trabajos por ra
zones políticas, debe entonces entregar una 
compensación que, aunque austera, sea 
una forma de reconocer su responsabilidad 
en lo ocurrido. 

Después de mucho meditar, y conside
rando que la mayoría de las víctimas tie
nen más de 55 años, he decidido que la 
reparación más adecuada es a ravés del 
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pago a las víctimas de una pensión que 
les ayude a tener una mejor calidad de vida 
en los años que tienen por delante. 

Palabras finales 
Estoy profundamente orgulloso del es

fuerzo realizado, al que concurrieron mu
chas personas e instituciones. Esto nos en
grandece como comunidad, nos dignifica a 
todos los chilenos, es una prueba de cora
je republicano de una nación que cree en 
sus instituciones, en su fortaleza histórica, 
en su vocación humanista y democrática. 

Quiero agradecer el trabajo de los miem
bros de la Comisión y sus colaboradores, 
en particular la tarea cumplida por Monse
ñor Sergio Valech, que encara el rol deter
minado jugado por la Iglesia Católica y otras 
Iglesias en la defensa de los derechos hu
manos en los momentos más duros. Apre
cio la colaboración prestada por las institu
ciones civiles y militares. 

Los miembros de la Comisión cumplie
ron una tarea dolorosa como pocas. Al ha
cerlo, demostraron un inmenso amor a la 
patria. 

Quiero agradecer finalmente a todas las 
chilenas y a todos los chilenos que presta
ron testimonio y estuvieron dispuestos a re
vivir su sufrimiento por el bien de Chile. Tal 
como ellos lo pidieron, sus testimonios se
rán confidenciales y, por tanto, nadie ten
drá acceso a ellos durante los próximos 50 
años. 

El camino de hacernos cargo de este pa
sado ha sido largo, difícil, complejo. Asu
mir la cruda verdad de lo ocurrido y la res
ponsabilidad de lo obrado, no ha sido fácil 
para ningún chileno. 

Como sociedad, hemos ido abriendo los 
ojos a la realidad de nuestros compatriotas 
desaparecidos, ejecutados, exiliados, exo
nerados, y ahora, a quienes sufrieron pri
sión política y tortura. 

Como Estado, en la medida de las posi
bilidades, hemos ido proponiendo y defi
niendo medidas de reparación moral, si m-
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bólica, y también económicas, a todas esas 
personas que fueron víctimas de atropellos 
a sus derechos más elementales. Con el 
reconocimiento a las víctimas de prisión po
lítica y tortura complementamos un capítu
lo por el cual teníamos que pasar. 

Lo hemos hecho no para reavivar renco
res y divisiones, sino para fortalecer la con
vivencia y la unidad de todos los chilenos. 

Ese es el espíritu del Informe. Ese es el 
espíritu que debe prevalecer una vez co
nocido el sufrimiento y el dolor. 

Porque hemos sido capaces de mirar 
toda la verdad de frente, podemos empe
zar a superar el dolor, a restaurar las heri
das. 

Para nunca más vivirlo, nunca más ne
garlo. 
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