


editorial 

La segunda vuelta 

Después de la interrupción de las vacaciones de semana santa y aun sin 
conocer los resultados delinilivos de las elecciones del 20 de marzo, ARENA y 
la coalición ya han comenzado la campaña para la segunda vuelta. Todos dan 
por sentado que ésla tendrá lugar el 24 de abril, aunque el Tribunal Supremo 
Electoral aún no ha podido convocarla oficialmente. 

Pese a la cuantiosa inversión en tecnología para el Tribunal Supremo 
Elecloral, el país aún desconoce, más de dos semanas después, el resultado 
delinilivo de las elecciones del 20 de marzo. Se había anunciado 
pomposamente que en pocas horas se tendrían los resultados de escrutinio, 
pero el Tribunal Supremo Electoral ni siquiera fue capaz de proporcionar los 
resultados preliminares globales. La misma falta de transparencia, de imparciali
dad y de eleclividad demostrada el 20 de marzo obstaculizó el escrulinio de los 
vales. De tal manera que el Movimienlo Unidad se retiró del escrutinio en 
protesta. Las mismas deliciencias eslruclurales han llevado a la oposición a 
denunciar acles fraudulentos y a impugnar la elección en 44 municipios. Asimis
mo, se han presenlado pruebas de anulación indebida de votos, urnas lanlas
mas y papeletas con el mismo número. Sin embargo, lo más probable es que el 
Tribunal Supremo Elecloral descarte esas denuncias para concluir cuanlo anles 
un proceso electoral que se le ha ido de las manos. El escrutinio de eslas 
elecciones no ha sido muy diferente de los de las elecciones anteriores. 

Así, pues, con un retraso considerable y en medio de crecientes denuncias 
de anomalías de todo lipa no atendidas ni explicadas suficientemenle por 
parte del Tribunal, el único resullado preliminar consolidado que se conoce es 
el de la elección presidencial. En conlra de sus expectalivas, que daba por 
hecho su triunfo el 20 de marzo, ARENA no pudo conseguir el 50 más uno de 
los votos válidos en la primera vuella, debiendo conformarse con el 49.03 de 
los votos válidos. La coalición obluvo el 24.9 por cienlo, casi la mitad que 
ARENA. La democracia cristiana se debió conformar con un tercer lugar, lal 
como las encueslas lo indicaban, con el 16.39 por cienlo. De los partidos 
nuevos, el Movimienlo Unidad es el que más votos obluvo (2.41 %), mienlras 
que el Partido de Conciliación Nacional obtuvo el 5.39 por ciento. El único 
partido que desaparece por no haber alcanzado el uno por cienlo de los velos 
válidos es el Movimienlo Auléntico Crisliano, pues el Movimiento Solidaridad a 
duras penas sobrepasó dicho límile (1.06 %). 

Otro dato que debe considerarse seriamente es el elevado abstencio
nismo. El 20 de marzo volaron 1,411,320 ciudadanos, pero sólo 1,307,657 
velos fueron considerados válidos (70,503 lueron declarados nulos, 28,311 en · 
blanco y 4,849 impugnados). Sin embargo, el regislro elecloral liene oficial
mente inscritos 2.7 millones de ciudadanos, por lo lanto, 1.3 millones no 
votaron. Enlre ellos se encuentran los muertos y los ausentes del país que no 
han sido eliminados del registro (unos 400 mil), los 150 mil que no reliraron su 
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Carné y quienes no votaron. En esta úllima categoría debe distinguirse enlre 
quienes no pudieron votar por impedírselo el Tribunal Supremo Electoral, 
cantidad que es desconocida en la aclualidad, y quienes se abstuvieron. 

ARENA quisiera evitar la segunda vuella, lo cual significaría reconocer un 
triunfo que la propaganda convertiría en indiscutible y darle un pretexto para 
conlinuar gobernando como si conlase con el apoyo lolal de la ciudadanía, 
cuando en realidad sólo obtuvo el voto de un 25 por cienlo de los ciudadanos 
registrados. La ambición desmedida de poder llevó a ARENA a acciones 
ilegílimas e ilegales el 20 de marzo, cuyo volumen y alcance aún se descono
cen; si eslas acciones han sido determinantes en el resultado electoral, ARE
NA tendrá que repetirlas con el grave riesgo de ponerse en evidencia. Uno de 
los argumentos más utilizados por ARENA para rechazar la segunda vuelta es 
su costo elevado, el cual, según la dirigencia de dicho partido, debiera ser 
dedicado a cubrir las necesidades de los hospitales, las cuales no han sido 
prioridad en su gobierno actual. 

Por el otro lado, la coalición está decidida a ir a la segunda vuelta porque 
considera que el volo de los ciudadanos es un compromiso que no puede ni 
debe ser negociado con el partido gobernanle y porque quiere demostrar su 
capacidad para constituirse en una oposición fuerte, pueslo que ganarla será 
sumamente dilícil. Si todos los que volaron por ARENA en la primera vuelta 
mantienen su voto y la coalición consiguiera los volos de la democracia 
cristiana y de los dos movimientos (Unidad y Solidaridad), se aproximaría al 
45 por ciento. La coalición calcula que cuenla, además, con los votos de 
aquellos ciudadanos que no pudieron o no quisieron votar. Eslos votos po
drían cerrar la brecha, pero ARENA cuenla con el 5.4 por ciento de votos del 
partido de Conciliación Nacional. 

Ahora bien, la coalición eslá condicionando su participación a la correc
ción de una serie de anomalías que cueslionan la limpieza y la libertad de las 
elecciones pasadas. Este condicionamiento es un elemento de presión impor
tanle sobre el Tribunal Supremo Electoral pero, para que sea eficaz, la coali
ción debe ser clara y firme al establecer los mínimos aceptables para partici
par en la segunda vuelta. 

Ante este panorama, la única alternativa que tiene la coalición es demos
lrar su capacidad de constituirse en oposición fuerte. La tarea no es nada 
fácil, puesto que la democracia cristiana, dividida entre quienes quisieran 
hacer alianza con ARENA y con la coalición, decidió no apoyar a ninguno de 
los dos partidos olicialmente. Los partidos pequeños tampoco se muestran 
dispuestos a apoyar a la coalición de forma direcla. 

La segunda vuelta puede convertirse en un primer paso hacia la democra
tización si se toma en serio la necesidad de reformar totalmente el sistema 
electoral después del 24 de abril y si este proceso comienza evitando las 
anomalías más corregibles en el poco liempo que queda anles de la segunda 
vuelta, pues las más graves son práclicamenle incorregibles de momento. La 
segunda vuelta es una nueva oportunidad para avanzar hacia la democraliza
ción del país, pero para ello el evento electoral debe ser transformado radical
mente. 

3 

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



resumen semanal ___________ _ 

El resultado electoral presidencial 
Duranle las dos semanas que han trans

currido tras la realización de las elecciones 
generales del 20 de marzo, los magislrados 
del TSE, los miembros del partido ARENA y 
el presidente Cristiani se han empeñado en 
minimizar los efectos de los errores 
inslilucionales en la organización de la aclivi
dad electoral; los partidos de oposición y 
otras fuerzas sociales del país, por su parte, 
se dedicaron a manifestar públicamente su 
descontento por las fallas del proceso en 
general, y a denunciar los casos concretos 
de irregularidades, sobre todo en el proceso 
de escrutinio para la consolidación de resul
tados; así como a sugerir las medidas 
correctivas para que las anomalías presen
tadas no se repilan en la segunda ronda 
elecloral, prevista para el 24 de abril. 

La Junla de Vigilancia electoral, com
puesla por lodos los partidos polílicos de
nunció, el 24 de marzo, la actitud negativa 
del TSE de no permilirles realizar su labor 
fiscalizadora en el escrulinio final al negarles 
el acceso a las instalaciones donde éste se 
realizaba. Desde allí surgieron una serie de 
denuncias sobre irregularidades en el re
cuento de votos que debían investigarse. 
Entre ellas, casos de urnas con más papele
tas que las eslipuladas en el Departamento 
de La Libertad. El representante del PDC, 
Miguel Espinal, denunció que el TSE presio
nó a la Junta Electoral Departamental de La 
Unión para entregar el escrutinio final sin 
haber revisado las actas impugnadas de dis
lintos municipios; los miembros de dicha jun
la rechazaron tal aseveración. El mismo día 
-29 de marzo- el Movimiento de Unidad 
(MU) presentó copias de la inscripción de 
sus candidatos en siete municipios de 
Cuscallán y Morazán, donde no apareció fa 
bandera del MU. El 28.03 el Movimiento de 
Solidaridad Nacional (MSN) presentó a la 
prensa dos papeletas con el mismo número 
encontradas en un municipio de Santa Ana, 
con lo cual proporcionaban, según ellos, las 
pruebas contundentes de que sí se había 
dado un fraude. La coalición de izquierda 
FMLN-CD-MNR aseguró haber presentado 
los recursos de nulidad en 37 municipios de 
los departamentos de Cabañas, Morazán, 
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Sonsonale, Cuscallán, San Salvador, Chala
tenango, La Libertad, Usululán, La Paz, San 
Miguel, La Unión y San Vicente. 

La respuesta de los magislrados del TSE 
a esta lista de denuncias siguieron siendo 
irresponsables, no sólo por no reconocer cla
ramenle los errores del Tribunal, sino lam
bién al declarar con baslanle ligereza que 
las impugnaciones tienen un sentido polílico 
de despresligiar el proceso elecloral -al 
punto que aseguraron que dichas impug
naciones eran sólo "shows" para la prensa y 
que ellos no habían recibido ninguna nolifi
cación formal-; esto además de achacar los 
atrasos del escrutinio final a los miembros de 
las Juntas Departamentales. Atrasos que 
evidentemente son parte de ladas las irregu
laridades que se dieron el mismo día del 
evento (ver Proceso 604). Dicho sea de 
paso, la lenlilud del TSE no fue soportada 
por los partidos contendientes en la segunda 
vuelta, puesto que iniciaron casi en la misma 
semana de haber conocido los resultados 
preliminares, la segunda ronda de propagan
da electoral sin que ésla haya sido oficial
mente convocada. Posleriormente los parti
dos lrataron de señalar probables mecanis
mos para superar las deficiencias experi
mentadas anle la próxima segunda ronda 
elecloral presidencial. 

Por su lado, el TSE se reunió en varias 
ocasiones con los instilulos contendientes 
en la segunda ronda, ARENA y Coalición, 
para planificar la segunda vuelta. La pro
puestas y compromisos de los partidos políti
cos, las ONG's, la ONUSAL y olros sectores 
han sido constantes, pero todas se 
enmarcan en los mismos puntos: capacilar a 
los miembros de las juntas receptoras de 
votos y municipales; mejorar el transporte 
público el día de las elecciones; revisar y 
enmendar el padrón electoral; extender el 
proceso de camelización a ciudadanos ins
critos en el padrón; garanlizar el respeto a 
las normas que regulan la propaganda; reco
nocer a la junta de vigilancia compuesta por 
los partidos en contienda; acelerar la contra
tación del audilor electoral. La Coalición 
anunció el 05 de abril que solicitaría un 
anteproyecto de ley que brinde carácter obli-
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gatorio a las medidas acordadas. ONUSAL, 
por su parte, pidió también que se garanti
cen reformas a largo plazo de los vacíos que 
contiene el Código Electoral. 

Si bien es cierto algunas lareas ya se 
han emprendido, como la carnelización que 
reinició el 24.03, es difícil pensar que los 
esfuerzos conjuntos tendrán esta vez mayor 
éxito que en la elección pasada, consideran
do no sólo el escaso tiempo con que se 
cuenta para realizarlas sino también por la 
melodología de lrabajo con que ha venido 
lrabajando el TSE. En este sentido es que 
habría que evaluar dentro de las reformas a 
largo plazo del Código Electoral qué capaci
dad técnica real tienen los partidos polílicos 
para dirigir desde el TSE la organización de 
un evento electoral. 

Resultados oficiales 
La lenlitud o "lortuguismo" como llama

ron algunos al rilmo de lrabajo del escrulinio 
final, producto de todas las irregularidades, 
llevó a experimentar constantes especula
ciones sobre la conclusión del trabajo y de 
cómo habían quedado ubicados los datos. A 
cinco días después de realizados los 
comicios, el TSE sólo tenía los resultados 
presidenciales del Departamento de La Paz. 
Y fue hasla diez días después del 20 de 
marzo que se conocieron los resullados ofi
ciales de la elección presidencial. Con esto 

resumen semanal 
se hizo lormal la realización de la segunda 
vuelta, aunque no se eonvocó de inmediato 
sino hasta ocho días después -el 06.04-
cuando también se conocieran los resulla
dos legislativos y municipales . ARENA obtu
vo el 49.03% y en segundo lugar se ubicó la 
coalición de izquierda con 24.09%; mientras, 
el PDC se quedó en el tercer lugar con la 
adjudicación de un 16.39% de los votos. 
Además, se ratiíicó la desaparición del Movi
miento Auténtico Cristiano (MAC), por no ha
ber alcanzado el uno por cienlo de votos que 
exige la ley electoral (solamente obtuvo 
0.83% de los votos). La velación total de 
ciudadanos fue de 1,411,320, es decir que 
más de un millón de personas no votaron, si 
tomamos como parámetro la inlormación de 
2. 7 millones de personas que según el TSE 
constituían el padrón electoral. Pero de es
los volos sólo 1,308,467 se conlaron como 
votos válidos. Los demás fueron considera
dos votos nulos, impugnados o abstencio
nes. Con estos resullados letales también 
pudo calcularse el ausentismo evidenciado 
en estas elecciones, el cual alcanzó el 45%. 
A pesar de ello, el TSE sigue considerando 
que sólo se experimentaron algunos errores 
y que de alguna manera se avanzó en el 
proceso, puesto que en las presidenciales 
de 1989 sólo volaron aproximadamente un 
millón de personas. 

Escrutinio final presidencial 

Arena Coalición Otros• PCN PDC Votos válidos 
San Salvador 187,640 128,946 14,160 11,995 37,363 380,204 
Santa Ana 63,600 33,462 4,848 6,370 25,637 133,917 
San Miguel 41,245 15,703 4,772 4,512 18,339 84,571 
La Libertad 79,194 39,074 6,763 5,890 21,341 152,262 
Usulután 34,744 15,151 4,587 3,955 13,667 72,104 
Sonsonate 49,774 22,701 5,287 6,824 22,125 106,711 
La Unión 22,544 4,669 2,788 3,274 13,383 46,658 
La Paz 35,081 12,409 2,473 5,820 12,557 68,340 
Chalatenango 23,994 10,531 1,983 3,376 10,436 50,320 
Cuscatlán 26,717 11,561 1,652 3,555 5,295 48,780 
Ahuachapán 27,516 11,015 2,152 6,449 13,530 60,662 
Morazán 15,174 6,031 2,808 3,855 8,145 36,013 
San Vicente 17,565 9,388 1,140 1,324 8,046 37,463 
Cabañas 16,320 4,941 1,483 3,305 4,413 30,462 

Total Gral. 641,108 325,582 56,186 70,504 214,277 1,308,467 

% por partido 49.03 24.90 4.3 5.39 16.39 

• MAC, MU y MSN. 
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resumen semanal ___________ _ 

Los sectores laborales 
ante las opciones electorales 

Las elecciones presidenciales de 1989 se 
caracterizaron, enlre olros aspeclos, por la in
clusión de líderes campesinos y obreros den
tro de las planillas de candidatos a diputados. 
El hecho de que las elecciones se realizaran 
en el marco de la guerra favorecía para que, 
al incluirlos, se quisiera cuestionar al FMLN su 
real representatividad de los sectores labora
les y populares en general, y poner en entre
dicho la justilicación de la lucha armada. 

A dilerencia de aquellas elecciones, las 
de 1994 han mostrado una dispula por el 
eleclorado empresarial al que se le reconoce 
capacidad de veto, así como una gran im
portancia para la reconstrucción del país. 
Esto, unido al desencanto que produjeron 
las experiencias pasadas, llevaron a que en 
eslas elecciones la concreción de alianzas 
entre los diferentes institutos políticos y los 
gremios laborales fueran menores. De he
cho muchas organizaciones optaron por invi
lar a los candidalos a que presentaran su 
plataforma para conocerla y cuestionarla; en 
otros casos los candidatos debieron firmar 
compromisos de respetar o promover los de
rechos de la niñez, la mujer, la ecología, la 
defensa del consumidor, etc. 

Pero, aparte de la participación de lide
res socio-laborales en puestos de gobierno, 
se han dado olros tipos de vínculos politice
partidistas o de inserción al proceso politice. 
Los gremios (como los partidos politices) en
traron en reacomodos y redefiniciones de 
alianzas. Estas redefiniciones se acentuaron 
conforme las elecciones de marzo se acer
caban y, con la mismas, se afectó también la 
evolución del proceso electoral. De manera 
general puede decirse que, en esta ocasión, 
los sectores sociales y laborales han entrado 
en al menos dos formas de relación con el 
evento electoral. 

Adhesiones partidistas 
Un primer aspecto por el cual los secta-
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res socio-laborales se han relacionado al 
proceso electoral son las adhesiones parti
distas. Estas, como se ha indicado, fueron 
de trascendencia menor a las realizadas en 
las elecciones de 1989. En este orden, la 
UNTS presentó (tres semanas antes del 
evento) su plataforma reivindicativa a la coa
lición FMLN-CD-MNR, en quienes asegura
ron confiar para su cumplimiento. Por su par
te el día 15, el CPDN hizo un llamado a no 
volar por un partido que estaba en contra del 
cumplimiento de los acuerdos de paz e 
involucrado con la muerte de Monseñor Ro
mero; a su vez llamó a volar por el partido o 
coalición que tiene intención de cumplir los 
acuerdos y se preocupa por los pobres. La 
UNOC, en cambio, días antes del 20 de mar
zo dijo que no apoyaba inslitucionalmenle a 
ningún partido, aun cuando algunos de sus 
miembros figuraron como candidatos del 
FMLN. Ya definida la realización de una se
gunda vuelta, la UNOC ha dicho que dará a 
conocer su posición, sea esta la adopción de 
una opción institucional o dejar que sus ba
ses elijan individualmente. 

Sin embargo, el hecho mismo de que 
para la primera ronda electoral no se apoya
ra una vez más al PDC puede ser una mues
tra del desencanto ante lo que fue una alian
za estéril con el mismo. El hecho también 
puede ser muestra de las divisiones en la 
UNOC, a partir de las manipulaciones ejecu
tadas por el gobierno y ARENA. En este últi
mo punto se enmarca el hecho de que, el 18 
de marzo, miembros de UCS llamaran públi
camente "falsos líderes" a Amanda Villatoro 
y Arturo Magaña (candidalo a alcalde por 
FMLN-CD en Santa Ana), de quienes reco
mendaron a los campesinos no dejarse en
gañar. 

En la misma línea de las manipulaciones 
del partido olicial y/o componendas entre 
esle partido y algunos dirigentes gremiales, 
se encuentran las muestras de alinidad de 
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___________ resumen semanal 
diversos gremios al partido ARENA y al go
bierno con promesas de posibles retribucio
nes futuras. Es así como el autodenominado 
"Sector Laboral Democrático del Foro de 
Concertación Económico-Social surgido de 
los Acuerdos de Paz", en el que se incluyen 
la UPD,la CGS,la CGT, FESITRABS y FES
TRAS, enlregó el "Premio Nacional de Paz 
1994" al presidente Cristiani, y a su esposa 
el "Premio Unidad Familiar de Paz 1994". 
Durante los tres días previos a las eleccio
nes, este "sector democrálico" llamó a los 
trabajadores a votar por "la continuidad" y a 
definir "de una sola vez el destino de la pa
tria" (tal como los periódicos conservadores 
y ARENA lo habían estado publicitando). Por 
su parte, el día 19, la CCTEM denunció es
los intentos de "sindicalistas traidores a los 
intereses de los trabajadores" de querer pre
sentar una "falsa armonía" entre trabajado
res y patronal durante la administración de 
Crisliani. 

Conocidos los resultados de la elección 
presidencial, el "sector laboral democrático" 
llamó al FMLN a reconocer el triunfo de 
ARENA y a renunciar a una segunda vuelta 
para que el dinero a utilizar en propaganda 
pueda usarse en tierras para los campesinos 
o en el equipamiento del Hospital Rosales, "si 
es que verdaderamente es ·primero la gente"', 
dijeron aludiendo al lema publicilario de la 
coalición. Por úllimo, el mismo sector, contra 
el reconocimienlo de organismos nacionales 
e internacionales que han señalado las serias 
deficiencias de las elecciones (y que Proceso 
denominó "el fiasco del siglo", tal lo previno), 
se pronunció en contra de que se empañen y 
desprestigien lo que continuaron llamando las 
elecciones del siglo. A su juicio, aunque hubo 
errores "en ningún momento han venido a da
ñar los resullados generales", pues no cabe la 
menor duda de "que todo se desarrolló en 
completa nonmalidad". 

En cambio, olros organismos sociales 
como el CPDN, ASPAD, ISD, CORDES, 
CREFAC, FEDECOOPADES, FUNDE, 
FUNPROCOOP, PROVIDA, ele., señalaron 
las graves deíiciencias de las elecciones a la 
vez que llamaron al gobierno central, a la 
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Asamblea Legislativa, a ONUSAL, a la co
munidad internacional 'a verificar que se co
rrijan las fallas en las próximas elecciones. 
Algunos de eslos sectores reaccionaron a la 
petición de renuncia a la segunda vuelta de 
parte del FMLN (posiblemente también por
que se ha sabido que ARENA ha ofrecido 
negociarla), indicando que deben encararla 
de cara a su compromiso de honor con los 
seclores populares (en el cual se conlaría el 
mencionado con la UNTS y el realizado con 
la ADC y COACES). 

Sin embargo debe señalarse que el 
FMLN dio menor importancia a candidaturas 
de líderes gremiales que a airas opciones. 
En algunos casos, en parte debido a la bús
queda de acercamienlo a los sectores em
presariales, se optó por pequeños empresa
rios, en olros se eligió a personajes lradicio
nales de los poblados y, finalmente, se prefirío 
candidaturas de figuras del partido. De tal ma
nera que el mayor compromiso destacable de 
la coalición con algún gremio fue el eslableci
do con la ADC (Asociación Democrática Cam
pesina) y COACES. Dicho compromiso esta
bleció hacer prioritario el proceso de moderni
zación y desarrollo de la agricultura por parte 
del gobierno, mientras los campesinos y coo
peralivistas se comprometen a mantener un 
clima de estabilidad social y gobernabilidad 
en el país y a esforzarse por incrementar la 
producción y el empleo. 

Finalmente debe señalarse que el clima 
de inestabilidad social y laboral previo a las 
elecciones, se ha visto disminuido duranle y 
después de las mismas. Ello quizás se deba 
a las expectativas y los preparativos para la 
segunda vuelta, en la que podrían surgir 
nuevas adhesiones y alianzas gremiales
partidarias. Tal es el caso de la UNOC, cuya 
dirección ha dicho definirá fonmalmente su 
posición. Definición que, por lo demás, po
dría afectar las posibilidades de solidez futu
ra de esta central. Lo cierto es que aun 
cuando los sectores laborales no fueron dis
pulados en candidaturas, siguen siendo ac
tores importantes para la definición de los 
apoyos políticos. 
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resumen semanal ___________ _ 

La nueva propuesta de FUSADES 

Algunos de los lineamienlos más claros 
en la estralegia económica seguida por el 
gobierno del partido ARENA, derivaron de 
las recomendaciones emitidas por la Funda
ción Salvadoreña para el Desarrollo Econó
mico y Social (FUSADES) en momentos pre
vios a la elección presidencial en la que re
sullara eleclo. En aquel momenlo se plan
tearon entre los poslulados básicos más im
portantes la propiedad privada, el libre mer
cado y el papel subsidiario del Estado. 

En lal contexto, el gobierno diseñó medi
das de política económica tendientes a arec
tar el luncionamiento del sector público. Por 
ejemplo, la eliminación de la participación 
estatal en el comercio exlerior y en la banca, 
el inicio de la privatización de empresas es
lalales y, en algunos casos, su liquidación. 
Adicionalmenle, se plantearon medidas de 
estabilización y reorientación económica 
deslinadas a procurar el crecimiento con es
tabilidad de precios. 

Probablemente lo más destacable del 
programa de gobierno era el énfasis que se 
prelendió darle en el aspecto social. Uno de 
los principales objetivos declarados lue la 
reducción de la pobreza extrema medianle la 
ejecución de programas de compensación 
social. Este, ciertamente, era el único com
ponente que hacia referencia a las inoculla
bles condiciones de pobreza que prevalecen 
en el país. 

En buena medida el modelo marcó el ini
cio de una estrategia económica que optaría 
por el crecimiento y la estabilidad económica 
antes de que por la ejecución de políticas 
económicas redistribulivas que requerían de 
una elevada participación estatal. Medidas 
como la reforma agraria, bancaria, la 
estatización del comercio exterior y la 
intermediación estatal en la comercialización 
de productos básicos no eran consideradas 
en esta visión económica, aunque -paradó-

e 

jicamente- se aceplaba la difusión y profun
didad de la pobreza y la posibilidad de que 
se profundizara bajo el esquema de desarro
llo asumido. 

Aclualmente, con motivo de las eleccio
nes presidenciales de marzo de 1994, 
FUSADES presentó otra propuesla de eslra
tegia económica para el nuevo gobierno, el 
cual --conocidos los resultados electorales 
de la primera vuella- parece que estará in
tegrado por miembros del partido ARENA. 
Esta siluación volvería muy probable que las 
sugerencias de FUSADES sean incorpora
das en el próximo plan de desarrollo econó
mico y social que se implemente. 

En atención a esta realidad interesa revi
sar cual es la estrategia que se propone y 
sus posibles implicaciones sobre los secto
res que perciben la menor parte del ingreso 
nacional, pues son estos los grandes perde
dores en una eslrategia como la que ARENA 
ha venido impulsando. Para lograr ésto se 
presenta un pequeño resumen de las princi
pales propuestas de política económica de 
FUSADES, para luego elaborar un diagnósti
co basado en el análisis de resullados en 
materia económica y social que serán lega
dos por el gobierno saliente en junio próxi
mo. 

Principales aspectos de la propuesta 
De acuerdo al documento Soluciones 

Sociales y Reformas Económicas, la estrate
gia de FUSADES se fundamentaría en 2 as
pectos centrales. Estos serían el crecimiento 
económico y la disminución de la pobreza. 

En lo que al logro del crecimiento econó
mico corresponde, se debería fomentar el 
regreso de la inversión nacional y extranjera, 
el fomento del comercio exterior, la estabili
dad económica y el ahorro interno. 

En lo tocante al ámbito macroeconómico 
compatible con el crecimiento se plantean 
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medidas en tres ámbilos de polílica econó
mica. En los aspectos de política cambiaría 
se recomienda la búsqueda del equilibrio del 
Tipo de Cambio Real (TCR) en el largo pla
zo, pero realizando operaciones de interven
ción del mercado anle distorsiones relacio
nadas con un exceso de entrada de capital. 

La política fiscal que se sugiere reco
mienda un manejo prudente del gaslo co
rriente para alcanzar las metas de ahorro 
público que se planteen. Al mismo tiempo se 
sugiere aumentar la inversión pública, elevar 
la carga tributaria en sintonía con el creci
miento económico que se obtenga y, final
mente, reducir el déficit público y su 
financiamiento externo. Sobre esle aspecto 
de política es oportuno puntualizar que, de 
acuerdo a FUSADES, el ahorro público será 
el que financiará la inversión necesaria para 
impulsar la producción en el próximo 
quinquenio. 

Por su parte, la estrategia de política mo
netaria que se plantea consiste en fomentar 
el ahorro y el crédito productivo, fomentar la 
compelencia financiera y el mercado de ca
pitales y, finalmenle, mantener un Banco 
Central de Reserva que esté al margen de 
cualquier función de desarrollo. 

En lo tocante al segundo aspecto básico, 
que alañe a la disminución de la pobreza 
absoluta, se plantean como condiciones bá
sicas para lograrlo el crecimiento económi
co, y la inversión en capilal humano, espe
cialmente en educación, salud y nutrición. 

En este contexto, se plantean algunas 
eslrategias para modificar la lorma de inter
vención del Estado en la facilitación de los 
servicios sociales básicos. En última instan
cia, estos se proponen lograr la máxima efi
cacia de los programas que se impulsen. 
Los pilares fundamentales en el combate 
contra la pobreza serían la priorización del 
gasto social, la apertura a la participación 
privada, la descentralización de los servicios 
y aumenlar la eficiencia en la administración 
pública, 

En relación al último pilar es pertinente 
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mencionar que para una atención eficienle 
de los sectores salud y educación se sugiere 
eliminar los problemas asociados al excesi
vo centralismo, presupuestos reducidos, es
quemas de gastos que privilegian los de fun
cionamiento y salarios y, finalmente, las ma
las eslrategias de inversión social. 

El legado económico del primer gobierno 
de ARENA 

Parece claro que cuando el actual go
bierno asumió la presidencia en 1989 las 
condiciones económicas no eran tan 
bonancibles, lal como lo mueslra el cuadro 
que se presenta a continuación en donde se 
nolan incrementos en la tasa de crecimienlo 
del Producto Interno Bruto (PIB), disminu
ción de la tasa de inflación, aumento de las 
Reservas Internacionales Netas (RIN), caída 
del déficit fiscal, aumento de los depósitos 
en los bancos y reducción del crédito. 

Probablemente el área más deficiente es 
la que se relaciona con la generación de 
empleo, sin embargo, se desconocen cifras 
actualizadas que den cuenta de ello. Para 
1989, 1991 y 1992 sí es posible establecer 
algunas tendencias en el empleo con cifras 
ofrecidas por el Ministerio de Planificación. 
Para esos años la tasa de desocupación ur
bana alcanzó el 8.3, 7.5 y 7,9 por ciento 
respectivamente. Así pues, pese a que entre 
1989 y 1991 la desocupación urbana se re
dujo, entre 1991 y 1992 esta se amplió y en 
un año de crecimiento económico de 3 5 por 
ciento. 

Esta situación podría explicars,3 por el 
comportamiento del PIB, que aunque ha au
menlado lo ha hecho exclusivamenle a ex
pensas del incremenlo del consumo La 
suma de consumo e inversión ha crecido 
mayormente por el aporte cercano al 85 por 
ciento hecho por el consumo, et restante 15 
por ciento del incremento es atribuible al co
rrespondiente a la inversión. 

Así pues, en el caso salvadoreño et mer0 
incremento del PIB no significa necesaria
mente un incremento correspondienle en el 
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nivel de empleo de la economía sino más 
bien el incremento del consumo privado. La 
prominente enlrada de remesas lamiliares, 

cooperación inlernacional y empréstilos ex
plica esta siluación. 

Cuadro 1 
Principales indicadores económicos 

1989 1993 

l. Producción y precios 
(Tasas de crecimiento) 
PIB real 1.05 5.0 
lnllación 23.50 12.0 

11. Balanza de pagos 
(Millones de US $) 
Exportaciones 497.54 731.68 
Importaciones 1,161.34 1,912.23 
Remesas familiares n.d. 825 

lncremenlo reservas BCR -36.6 100 

111. Sector Fiscal(% PIB) 
Déficil global -3.45 -1.8 
Coef. Tribul. 7.65 9.4 

IV. Sector monetario 
Depósilos en bancos(% PIB) 22.9 24 
(%decrecimiento) 
Crédito privado 70.9 25 
Crédilo público -34.4 3 

V. Empleo (a nivel urbano) 
Tasa de desocupación 8.3 7.9" 

• Corresponde a 1992. 
Fuente: Revislas del Banco Central de Reserva y Encuestas de Hogares de Propósitos 
Múllipfes. Varios años. 

Las condiciones macroeconómicas, aun
que más positivas o menos negativas que en 
1989, no pueden catalogarse como un pro
ducto inherente al estilo de política económi
ca que se ha desarrollado durante los últi
mos cinco años. La estabilización económi
ca -al igual que el crecimiento-- se debe 
más que a la eslrategia económica a la 
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afluencia de empréslitos y donaciones del 
exterior. 

En el caso del saldo de la balanza co
mercial debe señalarse que su lendencia ha 
sido hacia la baja, volviéndose así cada vez 
más negativo. El cuadro número 2 muestra 
que el mencionado saldo se incrementó en 
un 77.7% enlre 1989 y 1993. Sin embargo, 
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el favorable comportamienlo de las transfe
rencias netas, sobre todo remesas, que au
menlaron en 107.7% en el mismo período 
alenuó el efecto final sobre el déficil en la 
cuenta corriente para 1993. 

En contrapartida, la cuenla de capilales 
---especialmente el privado- ha experimen
tado un crecimienlo que la ha llevado a nive
les suficientes para compensar el déficil de 
la cuenta corriente, mantener positivo el sal
do de la balanza de pagos y elevar las Re
servas Internacionales Nelas (RIN). 

El aspecto deslacable en el comporta
miento de las linanzas públicas la reducción 
del délicit del sector público, llegando a nive
les cercanos al 1.8 por ciento del PIB para 
1993. Esta reducción es que ha sido produc
lo de un incremento de la carga tribularia, 
especialmente a través de la implementa
ción del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
En el cuadro número 1 se mostró la propor
ción del déficit en relación al PIB que cayó 
desde 3.45 a 1.8 por cienlo, mienlras que la 
carga lributaria aumentó desde 7.65 a 9.4 
por ciento del PIB. 

Por lo tocante a la estabilización de pre
cios es posible afirmar que está asociada a 
la relativa estabilización del tipo de cambio 

observada durante el. año previo, al eslriclo 
control crediticio que en algunos momentos 
ha provocado fuertes protestas de parte del 
sector privado y a la modilicación de la 
melodología de cálculo del Indice de Precios 
al Consumidor (IPC). 

Sobre la política social del gobierno pue
de mencionarse que esta ha sido ejeculada 
principalmenle por el Fondo de Inversión So
cial (FIS). Entre abril de 1991 y lebrero de 
1994 ésle habría ejeculado un gaslo social 
de 591.05 millones distribuido enlre 
1,703,562 beneficiarios. Es decir un gas lo 
aproximado de 347 colones por persona 
(39.9 dólares). La alención eslatal en educa
ción y salud, por otra parte, continúa a nive
les ínfimos (Proceso 553 y 582). La estrate
gia social de ARENA no estaba acorde con 
su discurso en lo que loca a la reducción de 
la pobreza. Pese a que las cifras oficiales 
señalan una reducción de la pobreza es po
sible notar algunos errores metodológicos 
nada despreciables en su cálculo (Proceso 
536). 

Comentarios a fa propuesta de FUSADES 
A partir de la situación aclual de la eco

nomía pueden hacerse algunas considera-

Cuadro2 
Balanza de Pagos 

1989 1993 

Balanza Comercial (663.82) (1,180.0 

Translerencias netas 519.18 1,078.0 

Cuenta corriente 183.86) (85.3) 

Capital privado -66.4 164.0 
Reservas Netas (BCR) 353.54 606.0 

Tipo de cambio nominal 
(Promedio anual colones 
por dólar) 5.6 8.76 

Fuente: Banco Cenlral de Reserva. Revisla Trimeslral. Varios números. 
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Var. 

77.7 

107.6 

53.6 

346.9 
71.4 

56.0 
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ciones sobre las perspeclivas que plantea la 
propuesta económica y social de FUSADES. 
En primer lugar, debe destacarse que se 
percibe un abandono de la postura que ha
cía recaer en las exportaciones la mayor car
ga del crecimienlo con estabilidad. 

Los objetivos que se plantean para lograr 
el crecimienlo económico que se sugiere su
pone atinadamenle la necesidad de contar 
con la inversión nacional y extranjera, pues 
en el actual contexto de desequilibrio en la 
balanza comercial es imposible pensar en 
equilibrio de la balanza de pagos, a menos 
que sea mediante donaciones, remesas o 
empréstitos. La inversión debe ser la princi
pal fuente de divisas para financiar el comer
cio exlerior del país, pues las exportaciones 
no parecen lener el polencial suficienle para 
hacerlo por ellas mismas, aunque ciertamen
te desempeñan un papel complementario. 

En segundo lugar, en lo tocante a la 
eslabilización económica y el ahorro inlerno 
se hace recaer la mayor carga sobre las fi
nanzas públicas. La modernización del Esta
do que se sugiere tiene que ver con la reduc
ción de su tamaño y la descenlralización en 
la prestación de servicios. De esla manera 
se persigue reducir el déficit fiscal y aumen
tar el ahorro público que seria la principal 
fuenle de financiamienlo para la inversión. 
Esto implicaría disminuir el empleo público y 
colocar loda la carga del ajuste sobre los 
sectores asalariados. 

En el contexto de la disminución de la 
pobreza que se persigue el conceplo de mo
dernización del Eslado debería ser relati
vizado. La prestación de servicios básicos 
de educación, salud y nutrición requiere cier
tamente de una elevada cantidad de recur
sos linancieros y humanos, es dudoso plan
tear la disminución de la partida de salarios y 
funcionamiento en áreas como educación y 
salud. 

Otro faclor que afectaría negativamenle 
a los sectores asalariados y/o que perciben 
un ingreso fijo es la "búsqueda del equilibrio 
del TCA en el largo plazo" pues ello inevita
blemente elevaría la inflación interna, a tra-
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vés del incremento del tipo de cambio nomi
nal. 

Los seclores que únicamenle cuentan 
con su luerza de lrabajo para subsistir no 
pueden esperar favorecerse notablemente 
de un programa como el de FUSADES, aún 
suponiendo que -como sus consultores 
afirman- se logrará un crecimiento econó
mico fuerte y sostenido durante más de una 
década. La tendencia en la distribución del 
ingreso urbano duranle la gestión de ARENA 
así lo demuestra, pues aunque se experi
menló crecimiento económico los únicos fa
vorecidos fueron los sectores que perciben 
la mayor parte del ingreso ya que aumenta
ron su participación. En contrapartida, los 
seclores más pobres vieron reducida su par
licipación en el lolal del ingreso (Proceso 
457,531,579 y 586). 

Dentro de la propuesta, sin embargo, 
debe destacarse que existe aceptación de la 
imposibilidad de obviar el problema de la po
breza, el bajo crecimiento de la inversión y 
exportaciones y la dependencia financiera 
del exterior. 

La pobreza es el punto más débil de los 
programas de ajusle, y difícilmente se podrá 
atender con gastos sociales compensa
lorios. Probablemenle por ello, algunos de 
los impulsores de los programas de ajusle 
COIT'O el Banco Mundial planlean la conve
niencia de invertir en los bienes de los po
bres, es decir su fuerza de trabajo y -en 
muchos casos- una pequeña parcela. 

La asistencia crediticia al sector confor
mado por la microempresa podría constituir
se en una alternaliva para la reducción de la 
pobreza. Esto sería coherente con una políti
ca monelaria destinada al fomento del aho
rro y la inversión productivos si el crédito se 
asignara con esa premisa. 

En fin, la propuesta examinada está dise
ñada para favorecer exclusivamente a la em
presa privada y mienlras los seclores mayo
ritarios del país no sean incorporados a la 
misma, continuarán excluidos de los benefi
cios de la estabilización y el crecimiento. 
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Más muertos en El Salvador 

Probablemente sean muy pocos aquellos 
que recuerden a José Crescencio Díaz 
Alvarado. Pues bien, él es una de las nume
rosas personas que -duranle los primeros 
Lres meses del año en curso- han muerto 
violentamente a lo largo y ancho del territorio 
nacional. El señor Díaz Alvarado, salvadore
ño, de 54 años de edad, falleció el 21 de 
enero; el presunto responsable del crimen es 
el esladounidense Mike López, militar que 
formaba parte del personal diplomático des
tacado por su gobierno en nuestra Patria. La 
viclima se desempeñaba como guardaespal
das de ese oficial extranjero y el hecho tuvo 
lugar cuando regresaban de una fiesta orga
nizada para despedir a López, quien se en
contraba a pocos días de finalizar sus labo
res en El Salvador. Transcurridos poco más 
de dos meses desde esa lecha, otro miem
bro del grupo de militares que trabajan en la 
embajada de EE.UU., fue el protagonista de 
un nuevo incidente sangriento y vale la 
pena, a partir de ello, reflexionar en torno a 
la inadecuada aplicación de la justicia en 
nuestro país, sobre todo en relación al 
irrespelo a la vida que es cada vez más 
grave y preocupante. 

En efecto, según la información recopila
da, el subjefe de los asesores de esa emba
jada -tenienle coronel Julio Ramón 
Guzmán Rivera- falleció el pasado domin
go 3 de abril, en las instalaciones de la Poli
cía Nacional Civil (PNC) ubicadas en la colo
nia Zacamil. El mililar extranjero murió cuan
do era conducido al Hospital Militar, tras re
sultar gravemente lesionado después de ac
tivar una granada que -según se dice
creyó que era de "juguete". El tenienle coro
nel Guzmán Rivera, según el reporte del lns
liluto de Medicina Legal, se encontraba bajo 
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los efectos alucinógenos de cierta droga. A 
raíz del hecho, quedó un saldo de otros seis 
heridos, lodos salvadoreños. Enlre ellos, dos 
agenles de la PNC y al menos dos emplea
dos de la embajada estadounidense. 

¿Por qué, al inicio de nuestro comenta
rio, mencionamos el caso del mayor López? 
Pues porque, indudablemente, la falta de 
una acluación firme para la eficaz aplicación 
de justicia en el mismo, sólo puede 
interpretarse como una clara muestra de la 
tolerancia de nuestras autoridades frente los 
desmanes comelidos por el personal militar 
de una embajada que, duranle el pasado 
conflicto armado, luvo un involucramiento 
decisivo y -al menos de manera indirecta
fue participe en las graves violaciones a las 
normas del derecho inlernacional humanita
rio. 

Desde esa perspecliva, es válido conti
nuar exigiendo de los luncionarios salvadore
ños las explicaciones necesarias sobre el 
asesinato de José Crescencio Díaz Alvarado, 
guardaespaldas del mayor López, cuyo caso 
se encuentra sumido en un silencio cómplice. 
De no ser así, se seguirá alentando a los 
miembros del ejército estadounidense desta
cados en El Salvador y a los empleados na
cionales de esa embajada, a seguir conside
rándose los "Rambos" que -con sus "jugue
tes" mortales- pueden disponer a su antojo 
sobre la vida de las personas en un país 
donde, desde hace años, ésla no se respela. 

En el territorio nacional, después de la 
guerra, aún permanece en manos de civiles 
una gran cantidad de armas cuyo uso debe
ría restringirse al personal mililar. Esta situa
ción, que no ha sido abordada en forma se
ria y responsable por las autoridades corres
pondientes, es una de las razones por las 
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cuales en El Salvador la muerte se pasea 
impunemente. Ese problema, ahora se vuel
ve más grave con los oficiales estadouniden
ses y sus empleados que, bajo el efecto del 
alcohol y las drogas, cometen este tipo de 
crímenes. 

Si, como es costumbre, nuestros funcio
narios no asumen un papel activo para 
erradicar la impunidad institucional, debere
mos permanecer viviendo en la misma an
gustia e inseguridad írente a la muerte vio
lenta, al igual que durante las épocas de 
mayor represión y guerra. Y así, no es posi
ble vanagloriarse de un proceso de paz cuyo 
éxilo sigue siendo dudoso. Sobre todo, 
cuando entre los incumplimientos más gra
ves a los acuerdos de paz -que mantienen 
preocupado al mismo secretario general de 
las Naciones Unidas- se encuentran dos 
aspeclos íntimamente vinculados con la im
punidad: seguridad pública y reformas cons
tilucionales para sanear la administración de 
justicia. Ahora que ya está disminuyendo la 
temperatura electoral, los que realmente 
pensamos en serio sobre el futuro, debemos 
preocuparnos por garanlizar que la paz no 
se convierta -dentro de poco- en nuestro 
"sueño imposible". 

Otros casos sin castigo 

Hace cuatro meses, el 8 de diciembre, el 
licenciado Alfredo Cristiani instaló el "Grupo 
Conjunlo" para la invesligación de los "es
cuadrones de la muerte". En el aclo, el presi
dente de la República sostuvo que éste or
ganizaría, conduciría y supervisaría un equi
po de investigación técnico-científico para 
cumplir con esa tarea, a fin de lograr una 
conclusión exitosa del proceso de paz y per
milir que la población salvadoreña viva tran
quilamenle, "sujetándose únicamente a las 
reglas del Estado de Derecho". 

Un día después fue asesinado José 
Mario López Alvarenga, quien figuraba como 
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candidalo a diputado del Parlamenlo Centro
americano por parte del Frenle Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN), 
del cual era uno de sus máximos dirigenles. 
Hasta la lecha -según declaraciones del 
doclor Ornar Paslore-- las investigaciones 
sobre este crimen se encuentran estanca
das. Para el jurista, esta situación responde 
al inadecuado desempeño de la Comisión 
Investigadora de Hechos Delictivos (CIHD), 
aquella instancia lan crilicada en el pasado y 
que ahora es parte de la PNC. 

Pastore sosliene sus crílicas a dicha Co
misión a partir de dos hechos: el no presen
tar las diligencias respectivas anle el tribunal 
competente y el sostener desde un principio 
que se trataba de un delito común. Sobre 
esto último, también se debe señalar que el 
mismo presidente Cristiani -un día después 
de la muerte de López- hizo una afirmación 
que bien podría haber influido en el rumbo 
de las investigaciones sobre el caso. "Todo 
apunta -dijo el mandatario- que se !rata 
de un acto delincuencia!, porque el señor 
Mario López, junto a su guardaespaldas, sa
lieron al auxilio de una señora que era asal
tada". 

Hoy, a cualro meses de dislancia, son 
pocas las señales de vida que ha dado el 
"Grupo Conjunto". Fuera de una carta dirigi
da a las organizaciones sociales inleresadas 
en el tema o en posibilidad de brindar dalos; 
de su aparición en la prensa escrila nacio
nal, comunicándole a la población la apertu
ra de sus oficinas; o de notas con tímidas 
declaraciones de sus integrantes que, por 
ejemplo, nos comentan sobre su viaje a Es
tados Unidos, el mencionado "Grupo" ha 
mantenido un perfil sumamente bajo. 

·, Independientemente de la obligatoria 
confidencialidad que se le impuso para el 
desarrollo de su trabajo, ese desempeño tan 
silencioso -similar al de la Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos 
(PDH) y al de la Misión de Observadores de 
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las Naciones Unidas en El Salvador 
(ONUSAL)- no es muy alentador pues, 
mientras tanto, airas se encargan de brindar 
declaraciones que inlenlan confundir a la 
opinión pública o se dedican a obslaculizar 
el funcionamiento de la justicia. El caso de 
José Mario López es un buen ejemplo de 
ello, sobre todo al observar cómo la muerte 
continúa enseñoreándose en el lerritorio na
cional. 

Tras el asesinato del alto dirigenle del 
FMLN, en nuestro país son numerosas las 
víclimas mortales de la violencia en sus di
versas manifeslaciones. Sólo durante enero 
y febrero del presenle año, los periódicos 
salvadoreños reportaron 265 personas que 
fallecieron de esa manera. De ellas, la "'de
lincuencia común" arrojó un saldo de 93; 
aquellas que murieron en circunslancias no 
determinadas son 87; las personas asesina
das por desconocidos suman 71; 7 cadáve
res aparecieron con claras señales de tortu
ra; y airas 7 personas fallecieron producto 
del estallido de granadas. 

De esos dos meses, sin considerar las 
victimas de la llamada "delincuencia co
mún", las que fallecieron en circunslancias 
no determinadas y las que perecieron al ex
piolar granadas, nos encontramos con que 
las autoridades competenles y el "Grupo 
Conjunto" deberían investigar la muerte de 
78 personas sin descartar de entrada -
como acostumbran los que se empeñan en 
manlener el encubrimiento-- la responsabili
dad de los "escuadrones de la muerte" en 
esos hechos. Ello, debido a las experiencias 
del pasado reciente cuando en El Salvador 
la población, organizada o no, era víctima 
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de "sujetos no idenlificados, veslidos de civil 
y fuertemente armados", que ejecutaban a 
las personas sin mediar palabra y ante la 
impotenle presencia de sus familiares. 

Sinceramente, a pesar de nueslras du
das, queremos que el "Grupo Conjunlo" nos 
ofrezca resultados efectivos al finalizar su 
silenciosa labor; pero si eso no sucede, 
¿qué podemos esperar? ¿Que al igual que 
tantos y tantos casos anónimos o conocidos, 
como el de Mario López, la justicia siga sin 
funcionar? ¿Que las víctimas de la violencia 
continúen elevándose y superen el promedio 
mensual de muertes que, a la fecha, ya pasa 
de las ciento treinla? ¿Que los delincuentes 
comunes, los narcotraficanles y otros delin
cuentes "especiales··, los integrantes de los 
"escuadrones de la muerte" y los civiles que 
poseen granadas y otros artefaclos de uso 
restringido, sigan asesinando impunemente? 

Las autoridades encargadas de garanli
zar nuestra seguridad ciudadana, no lo han 
hecho hasta el momento; menos han funcio
nado las instancias responsables de admi
nislrar justicia. Eso alienta a los criminales 
de cualquier tipo. Por ello, la respuesla a las 
interrogantes planteadas debemos buscarla, 
hoy más que nunca, en la población y su 
participación activa para encontrar las solu
ciones reales a una situación grave de vio
lencia que, de no menguar, nos puede arras
trar al caos y la anarquía. Debemos enton
ces exigir a los funcionarios correspondien
tes, los que se quedan y los que lleguen 
después de las elecciones, tanto los espa
cios para esa participación como el cumpli
miento efectivo de sus responsabilidades. 
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vos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar posibles 
direcciones para su interprelación. 

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y 
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$ 25.00 
$ 50.00 
$ 75.00 
$ 75.00 

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Oisb'ibución 
de la UCA o por mrreo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universtdad 
Cenll'Oamericana y dirigirse a C'-enlro de Oisbibución UCA. Apdo. Postal (01) 575, 
San Salvador, El Salvador, C.A. Teléfono: 733556 y 734400. El!. 161 y 191. 
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