
Documentación 

l. SITUACION DE LA EDUCACION EN EL SALVADOR 

1.1 PRONUNCIAMIENTOS A UN AÑO DE LA MILITARIZACION 
DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

a. El Consejo Superior Universitario a un año de la intervención 
militar de la Ciudad Universitaria 

"Se tiene propuesto eatreaar el Alma Mater lo antes po
sible a su autoridades". 

(Comankado oflclal de los cnerpos de seaurldad, Junio 
JO de 1980). "Se esti trabajando ea la reYial6n de los Inventa
rlos a nivel de aoblemo para entrepr la Unlvenldad a mil 
tardar a na de do". (FJ Coronel Jaime Abdal Gatl&rez, no
viembre 26 de 1980). 

"No hay clauura de la Unlvenldad Nacional, hay una 
comlsl6n coasdtalda que est6 trabajando desde hace varios 
dlu en la reapertara de la Unlvenldad". (lna. Carlos Aqalll
no Daarte, mano 5 de 1981). 

El Consejo Superior Universitario, a an afio de la lnter
vead6n militar de Ciudad Universitaria. 

Al cumplirse un afio de ocupación militar de la Universi
dad de El Salvador, sin que hasta el momento se haya dado 
evidencias concretas para resolver este grave problema que 
repercute en la educación superior universitaria del pais, el 
Consejo Superior Universitario manifiesta ante la opinión 
pública lo siguiente: 
1 o.) Que la ocupación militar de la Universidad, fue el resul

tado de una larga cadena de actos de hostigamiento, ca
lumnias, ahogo financiero, ataque a miembros de !a co
munidad universitaria y un ablandamiento sistemático 
de la opinión pública con el objeto de generar condi
ciones que legitimaran dicha ocupación. 
Se pretendió culpar a la Universidad de ser la causante 
de la desobediencia social que brotaba por todo el país y 
de ser santuario y arsenal de la subversión. Sin embargo, 
la misma Junta de gobierno y la Fuerza Armada han re
conocido que la desobediencia social imperante, se debe 

a la burla permanente y a la negación sistemática que 
duran~ SO aflos ha sufrido el pueblo salvadorefto en 
~us qpiraciones de una vida mejor y de sus derechos 
más elementales. Durante un afio de ocupación de las 
instalaciones universitarias se han dado fenómenos so
ciales, pollticos, económicos y militares de tal magni
tud, que han conmocionado al país entero y que nos han 
puesto en los noticieros de todo el mundo; todo ello co
mo resultado de la situación económica-social interna y 
de la contradicción entre paises desarrollados y subde
sarrollados, por lo tanto siendo ridlculo acusar de ello a 
la Universidad. 

2o.) Esta ocupación perjudica: 
a) Directamente a 47,255 estudiantes que han visto 
frustradas sus esperanzas, unos de iniciar y otros de 
continuar sus estudios superiores universitarios, sin 
incluir a los que al final del corriente afio estarán aptos 
para ingresar a la universidad. 
b) Un número similar de familias que habrán de soste
ner durante más aftos la culminación de una carrera uni
versitaria de sus hijos (hay casos ya de numerosos estu
diantes que tienen 10 aflos de haber iniciado sus estudios 
y aún no pueden concluirlos). 
c) La prestación de servicios hacia la comunidad, espe
cialmente en las áreas de salud y odontológicas, ya que 
no se contará con el personal adecuado por haberse in
terrumpido el ciclo de producción de profesionales uni
versitarios. Igual ocurrirá con el resto de profesionales 
necesarios para el desarrollo del pais. 
d) Los programas de formación de recursos humanos, 
aumentando la deserción de personal docente altamente 
capacitado que ha costado muchos aflos y fuenes inver
siones para formarse, pero que ante lo prolongado de la 
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ocupación y lo incierto de la situación nacional ha co
menzando a emigrar. 
e) A 5,000 jefes de familias quienes han dejado de ser su
jetos de crédito en casas comerciales, instituciones fi
nancieras, INPEP, por el hecho de ser universitarios y 
verse en duda su estabilidad laboral. 
f) El avance de la ciencia nacional que se lleva a cabo en 
los laboratorios e instalaciones propias de la Universi
dad o a través de convenios con otras universidades e 
instituciones foréneas. 
g) A las empresas constructoras y proveedoras de mate
riales, equipos, insumos y servicios, que han mantenido 
contratos significativos con la Universidad, y que a esta 
altura no logran hacer efectivos los compromisos con
traídos. 

3o.) ¿A quiénes beneficia la ocupación militar de la Univer
dad? No hemos logrado encontrar ningún sector del 
pueblo salvadorefto que pueda ser beneficiado con la 
ocupación de la Universidad, inclusive ni las mismas 
fuerzas de ocupación, quienes han deteriorado su ima
gen tanto al interior como al exterior del pals, al haber 
actuado como lo han hecho contra el patrimonio univer
sitario. 

4o.) El dafto que se ha causado al patrimonio universitario es 
algo que no se puede ocultar, ha sido un hecho conocido 
o comentado con amargura por la voz popular, debido a 
que no sólo se lo causa a la Universidad, sino al pueblo 
entero ya que se ha atentado contra 140 aftos de fecunda 
labor universitaria, que traducido en colones alcanza 
decenas de millones. Los daftos causados en edifica
ciones, mobiliario, maquinaria, equipo de oficina, do
cencia e investigación, vehiculos de transporte, bibliote
cas por abandono, sustracción y destrucción se esté vol
viendo casi irreparable y sera sumamente dificil de supe
rar de no tomarse medidas para ello. 

So.) En los últimos meses ha proliferado la creación de 
nuevas universidades privadas, las cuales creemos que 
con pocas excepciones, tienen pretensiones de convertir 
la educación superior universitaria en una nueva forma 
de hacer dinero y no en una dura tarea de formar los 
profesionales con el nivel t~nico, académico y humano 
que las grandes masas de salvadoreftos necesitan. La 
creación de més universidades, debe ser producto de las 
necesidades que plantea la educación superior y el de
sarrollo social, económico y polltico del pais, y no como 
vélvulas de escape para soslayar el problema de la ocu
pación de la Universidad de El Salvador, o atentar 
contra su integridad flsica, patrimonial o legal. 

6o.) La actividad contra la Universidad no terminó con la 
ocupación de sus instalaciones. Se continuó atacando a 
miembros de la comunidad universitaria. 

En octubre del afto pasado fue asesinado el Rector lng. 
Felh Antonio Ulloa, y unos dias despuq fue retenida la 
cuota del último trimestre del presupuesto universitario. 
En este afto los hechos més relevantes contra la Univer
sidad han incluido la captura del Consejo Superior Uni
versitario, el 10 de febrero, cuando éste se encontraba 
sesionando y planif~ba la finalización del ciclo acadé
mico que no pudo concluirse por la ocupación; en ese 
mismo dia el Presidente de la Junta de Gobierno ordenó 
que se congelara el presupuesto universitario, excepto 
los pagos de salarios. A finales del mismo mes de febre
ro se emitió el Decreto 603 por medio del cual se suspen
dieron los salarios de los funcionarios universitarios, los 
cuales desde esa fecha continúan trabajando con el apo
yo financiero de la comunidad universitaria. 

7o.) Los daftos que se le estén causando al pueblo salvadore
fto al no devolver las jnstalaciones universitarias, se ha 
expuesto ante diferentes funcionarios de gobierno 
quienes en términos l(.Cnerales han manifestado: que 
comparten nuestra preocupación por tal problema y que 
estén dipuestos a colllt,orar dentro de sus respectivas 
atribuciones a fin de que se resuelva esta situación. 
También han exte1J1ado su disposición a seftalar a otros 
niveles lo urgente de la resolución del problema univer
sitario. 
Por todo lo anteriormente expuesto y después de un afto 
de espera, el Conaejo Sallll!rlor Unlvenltarlo, demanda: 

lo.) Que se respete plenamente la autonomía universitaria. 
2o.) Que se devuelva inmediatamente las instalaciones uni

versitarias y se garantice la restitución del patrimonio 
universitario. 

3o.) Que cese de inmediato el congelamiento parcial del pre
supuesto universitario. 

4o.) Que se derogue el inconstitucional Decreto 603, el cual 
deja sin salario a las autoridades universitarias y limita 
sus funciones. 

So.) Que se esclarezcan los crimines del Rector de la Univer
sidad y de otros universitarios y ciudadanos en general, 
y se castigue a los culpables. 

Conaejo Superior Unlvenltarlo 

San Salvador, Junio 26 de 1981. 

Ricardo Ernesto Calderón Juirez 
Secretarlo General 

1-1-120509 

Tomado de Diario El Mando, 27 de junio de 1981. 

b. Discurso del Dr. Miguel Angel Parada,Rector a.i de la UDES, en el acto 
de graduación del 26 de junio de 1981. 

Día de júbilo es este 26 de junio de 1981, pues la Univer
sidad de El Salvador ha arribado a la segunda graduación del 
afto y, como dijimos en la primera, esperamos que no sea la 
última sino que sea parte integrante de un proceso irreversible 
de normalización de la vida universitaria. Ahora son ISO uni
versitarios que ven coronados sus estudios y que, sumados a 
los quinientos cincuenta anterioJes, totalizan setecientos 
nuevos profesionales graduados en el afto de la ocupación 
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que sufre la Universidad. Es decir, que durante un afto de 
ocupación militar, de asesinato, persecución y encarcela
miento de sus funcionarios, la Universidad de El Salvador ha 
entregado diariamente al pals dos nuevos profesionales. Dos 
profesionales diarios en estas duras circunstancias, en un es
fuerzo sostenido durante un afto, es un hecho que debe men
cionarse en esta ocasión. 
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¿Cómo no puede estar impregnado este acto de un espe
cial júbilo si se celebra precisamente a un afto exacto de ese 
infausto suceso, el cual presagiaba la total paralización de las 
actividades de la Universidad? Es justa, pues, esta alegria, 
porque la realiz.ación de este acto significa el triunfo de los 
ideales universitarios sobre poderosas fuerzas oscurantistas. 
Es la inagotable fuerza vital de la Universidad la que se hace 
presente en esta graduación. Y debemos, en este momento, 
dar un reconocimiento público a los miembros de la comuni
dad universitaria, que se han mantenido fieles a la Universi
dad y que, sobreponiéndose a las increíblemente diflciles cir
cunstancias que les ha tocado vivir, han hecho posible este 
triunfo, manteniendo erguida como un estandarte a nuestra 
Alma Mater. Ellos soponaron el asalto militar y se mantu
vieron firmes. Sufrieron la muerte del Rector y de varios de 
sus compafteros y no se acobardaron. Fue capturado el Con
sejo Superior Universitario y se mantuvieron en sus puestos y 
decidieron sostener con sus propios recursos escasos la direc
ción universitaria. ¡Con cuánto legitimo orgullo podemos lla
marnos hijos de la Universidad de El Salvador, la inclaudi
cable! 

Por eso debe ubicarse esta graduación en el marco de los 
problemas generados por un afto de ocupación de la Ciudad 
Universitaria. Esta graduación es una prueba de que la Uni
versidad de El Salvador ha continuado funcionando en la me
dida de lo posible, venciendo los obstáculos que se le han pre
sentado. Pero no ha podido terminar el ciclo lectivo que 
quedó inconcluso, perjudicando con ello a més de treinta mil 
estudiantes matriculados, ni ha podido absorber a tres gene
raciones de bachilleres aptos para ingresar a ella. Tal vez us
tedes sen.ores graduandos, que ven ahora coronados sus es
fuerzos de superación, sean más sensibles para entender la 
tragedia de esos millares de jóvenes que no pueden continuar 
sus estudios. Ustedes pueden comprender mejor el drama que 
ellos viven al ver frustradas indefinidamente sus aspiraciones 
de formación profesional. Porque parece que el clamor de es
tos jóvenes y sus familiares no llega a oidos de los gobernan
tes, quienes no acaban de entender que la prolongada ocupa
ción de la Ciudad Universitaria no es un problema de la Uni
versidad, sino un problema nacional, y que no puede haber 
razón suficiente que justifique el dafto incalculable que con 
ella se causa, pues afecta a las actuales generaciones y 
compromete gravemente el futuro de nuestra patria. 

Debe seftalarse que todas las acusaciones que se hicieron 
contra la Universidad han sido desvirtuadas por los aconteci
mientos posteriores. La ocupación misma demostró que era 
falso que la Universidad fuera el arsenal de la guerrilla y el 
cuartel general de la subversión. Lo cierto es que la ocupa
ción no fue un hecho aislado, sino que fue precedido de una 
calumniosa campan.a propagandlstica, de cercos militares, de 
ametrallamientos de sus edificaciones, de asesinato de miem
bros de su comunidad. Si la Universidad era el sostén de la 
rebeldla popular, cómo ha sido posible que durante el afto de 
ocupación El Salvador ha experimentado la profundización 
de los conflictos sociales en un grado no conocido antes en sil 
historia. Este hecho, evidente por si mismo, deberla bastar a 
los dirigentes del Estado para comprender el tremendo error 
que han cometido y que, aún cuando el dafto ya ha sido 
causado, todavía están a tiempo de evitar un colapso ca
tastrófico de la educación superior del pais. 

Por nuestra parte, prometemos seguir visitándolos y 
planteándoles lo que todo el mundo sabe y comprende. Esta
mos dispuestos a dialogar con ellos, a hablar con las paredes, 
si es necesario. Golpearemos el muro con la frente, hasta en
contrar un minimo de comprensión y una respuesta sincera a 

nuestras peticiones, para que un dia cercano las instalaciones 
de la Universidad vuelvan a sus legitimas autoridades. 

Hasta ahora no hemos encontrado un solo funcionario 
que disienta de nosotros. Todos ellos, en forma unánime, 
han compartido nuestra preocupación por la suerte de la edu
cación superior del pals y por la urgente necesidad de la nor
malización de las actividades de la Universidad de El Salva
dor. Pero han transcurrido ya dos meses de haber iniciado 
nuestras gestiones y no se perciben signos de una pronta solu
ción del problema que ellos mismos crearon. ¿No saben aca
so culll es la solución? Sen.ores no se esfuercen en buscar otra 
solución que no la encontrarán, pues, sólo hay una, la única 
viable: la devolución de las instalaciones de la Universidad a 
sus legitimas autoridades. En este acto solemne de la Univer
sidad les hacemos esta exhortación vehemente para que cerre
mos este bochornoso capitulo de nuestra historia. 

Nunca antes, en sus ciento cuarenta largos aftos de exis
tencia, habla pasado ocupada la Universidad por tan largo 
tiempo. Ni aún durante la férrea tiranía de Martinez. Y ello 
se explica porque la Universidad como institución rectora de 
la educación del pais es parte indisoluble del quehacer del Es
tado, el cual no puede automutilarse y dejar de cumplir con 
esa función que es de su esencia. No por casualidad la Uni
versidad de El Salvador surge simultáneamente con el Estado 
salvadorefto. En efecto, en 1839 se desintegra la Unión 
Centroamericana; El Salvador convoca a su Asamblea Cons
tituyente, la cual, el 2 de febrero de 1841, lo deciara soberano 
e independiente, al promulgar la Constitución que entrarla en 
vigencia el dia 18 del mismo mes. Esta misma Asamblea 
decreta la fundación de la Universidad el dia 16 de febrero, o 
sea, 14 días después de quedar constituido el Estado. Univer
sidad y Estado de El Salvador surgen del mismo órgano cons
tituyente, comparten un acto común de nacimiento, para 
configurar la individualidad y la nacionalidad salvadorefta. Y 
un dato valioso que es necesario sen.alar es que en 1891, hace 
ciento diez aftos, se decretó la autonomia universitaria, o sea, 
la facultad de gobernarse a si misma, el atributo de elegir a sus 
propias autoridades. Dice el Art. lo. de ese Decreto: "El 
Rector, el Vice-Rector, los Conciliarios de Instrucción Públi
ca, el Secretario serán nombrados por el Claustro General o 
sea por los académicos de la Universidad, reunidos en 
Junta". Ciertamente que este principio sufrió las vicisitudes 
de los gobiernos de la República y fue violado en varias oca
siones. Pero nunca como ahora la violación se habla extendi
do por tan largo período y sin haberse decretado legalmente 
la intervención. Es hora ya de rectificar el error, aunque ya 
no pueda enmendarse el dafto. 

Oficialmente han manifestado personeros del gobierno 
que la condición para la entrega de las instalaciones de la 
Universidad es la seguridad de que se hará una correcta apli
cación de la autonomia. Al respecto debe decirse, en primer 
lugar, que la autonomia universitaria no está sujeta a condi
ción. Se respeta o no se respeta. La Universidad no tiene me
dios para oponerse a una ocupación o a una intervención. Es 
responsabilidad de los gobernantes decidir si la respetan o no, 
sometiéndose al severo juicio de la historia. En segundo lu
gar, el ejercicio de la autonomia está regulado en la legisla
ción universitaria y no depende de la voluntad de las autori
dades. Pero si con esa condición quiere significarse que la 
Universidad no permita en su seno el ejercicio pleno de la de
mocracia, tenemos que contestar que tal condición es inadmi
sible. Una Universidad autoritaria es la negación de su propia 
esencia y no merece llamarse Universidad. Y una Universidad 
sumisa, que no sea la conciencia critica de la sociedad a que 
pertenece, pierde el derecho a reclamar su autonomía. 
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Y mis resulta inadmisible esta condición cuando el ,~ 
biemo de la República se manifiesta empeftado en construir 
en el pala una democracia pluraliata y participativa. Una Uni
versidad de El Salvador libre y autónoma puede dar valiosos 
aportes para ak:amar esa democracia. La Universidad ofrece 
su concurso para ello, pues todo esfuerzo que se bqa para la 
democratiz.ación del pala debe incluir necesariamente el res
peto a la autonoDUa. 

Para terminar seftores graduandos, ahora que ustedes re-

ciben sus tltulos profesionales, es conveniente que recuerden 
que no deben alejarse de la Universidad. Acérquense a ella 
para revivir sus dlas de estudiante. V enpn a constatar que la 
Universidad no se ha desviado de su función y, que sipe 
siendo la conciencia viva del pueblo salvadorefto. 

Gracias. 
Dr. Mlpel Aapl Panda 

Rector a.t. Umenldad de FJ Sa!Tador 

San Salvador, 26 de junio de 1981. 

1.2 ANDES 21 DE JUNIO ANTE EL PROYECTO DE 
NUCLEARIZACION DENTRO DEL SISTEMA DEMOCRATICO 

La ~ión Nacional de Educadores Sa.lvadoreftos, 
ANDES 21 de Jalllo, plantea al magisterio y pueblo su posi
ción frente al proyecto de la nucleariz.ación que el Ministerio 
de Educación está impulsando. 

Mucho se habla actualment~ de una "democracia parti
cipativa", sin embar10 nuestra asociación no fue invitada a 
participar en la planificación y discusión de dicho proyecto, 
sino cuando ya estaba elaborado. 

Cuando decisiones fundamentales han sido tomadas, la 
invitación a participar permite suponer que se busca el aval 
de un proyecto inconsulto y precipitado que arroja serias du
das sobre sus intenciones. ANDES 21 de Jallio, considera que 
el proyecto de nucleariz.ación es de tal trascendencia, que 
amerita analiz.arse. 

Aalecedellta. 

En cienos palses como Perú, se ha aplicado, con buenos 
resultados, cierto tipo de nucleariz.ación, despub de haber si
do adaptados a las caracterlsticas y necesidades concretas. 

La nucleariz.ación, se justifica, aunque no en el mis 
amplio sentido, en regiones 1eogdficamente extensas y tkni
camente diversas, con una metró,POli claramente diferenciada 
de numerosas comunidades indíaenas. Sin embar10.existe el 
peli¡ro de estancamiento, cuando lal caracterlsticas socio16-
gicas de los núcleos no han sido suficientemente estudiadas. 

La UNESCO, a trav& de expertos que partici;man en la 
experiencia peruana, intentó introducir el m~odo en El Sal
vador, pero desistió por varias razones. 

Un pala pequefto con regiones tknicamente similares en 
recursos y población. 

Sin arandes diferencias sociales y culturales. 
Las condiciones pollticas de entonces que ahora se han 

agudizado. 
Actualmente ha sido retomado por el 1obierno, obvian

do caracterlsticas del pals y la inestabilidad polltica. Deficien
cia que no abonan al futuro del proyecto. La nucleariz.ación 
es aplicable en aquellos palses cuyas condiciones leoartf'JCU 
no permiten el fécil acceso a sus respectivas regiones. Este 
proyecto se implementó tambim en Coata Rica con relativo 
bito. 

Para su implantación se qen condiciones serias como 
la preparación ücnica sobre dilclloa cuniculares, acordes con 
la vida social, politica, reli¡ionea, económica, etc., lo que sla
nifica hacer un estudio de la realidad regional y la participa
ción masiva de toda la comunidad. 

En lal actuala condiciona nin¡ún proyecto de esta na
turaleza puede ser factible ya que se viven momentoa de tran
sición que no permiten estabilidad. 
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l■trod■cd6■ al aúlllll. 

~I proyecto de la nucleariz.ación debe de enfocarse con 
seriedad cientlfica, con una actitud critica objetiva que defi
na lo positivo y lo neptivó de este proyecto. 

Insistimos en la necesidad de discutir seriamente esta 
metodol<>ala, lo cual, para que sea efectiva, requiere la pre
sencia de cienas condiciones concretas en el pals en el que im
pulse. 

Debe repararse en que toda propuesta metodológica, por 
muy cientlfica que sea, puede crear efectos secundarios nep
tivos debido a su deficiencia. Por tanto, es necesario investi
aar cuAles son lal condiciones que necesita la nuclearización 
para que sea positivamente efectiva; cuAles son sus posibles 
efectos neptivos y cuAles los medios adicionales y los 
complementos que habrla que idear para evitar tales efectos. 

El análisis objetivo de la descentralización lleva a distin
auir entre la idea 1eneral de la descentralización, y la des
centralización concreta y su aplicación prictica del gobierno 
a travb del Ministerio de Educación. Para esto es necesario 
remitirse a los datos de la experiencia, y analizar los resulta
dos concretos de la prktica de la descentralización. 

El análisis debe separar la prktica concreta de la des
centralización del m~odo de nuclearización, para evitar que 
el prestiaio de la segunda sea aplicado a la primera. Por tanto 
ANDES plantea que el m~odo de nuclearización debe ser 
tratado cientlficamente; pero rechaza en&-aicamente su ma
noaeo para favorecer la práctica de descentralización. 

Si noa remitimos al documento "Apuntes para la des
centralización de los servicios educativos: Nucleariz.ación" 
(febrero 1981), encontramos que este titulo es muy clarifica
dor; el Ministerio de Educación conjup dos factores: la des
centralización y la nucleariz.ación, aparece como el verdadero 
objetivo y la nucleariz.ación como el instrumento. Aqul se en
cuentra la sutileza en este proyecto. 

ANDES sí reconoce que la nucleariz.ación es un instru
mento que tiene cieno prestiaio; es un m~odo que tiene cier
tamente al¡unos valores poaitivos; un •todo que ha sido 
apoyado por un sector de tknicos de la UNESCO, con men
talidad pro¡resista; un m~o utilizable y aprovechable en 
ciertas circunstancias. Lo cuestionable es que en el caso que 
se analiza, loa impulaores utilizan este prestiaio para forzar 
una aceptación 1eneral e incondidonal de su proyecto en el 
cual, en el fondo, va a la daccntraliz.aci6n como instrumento 
polftico. El Ministerio de Educ:ad6D. utiliza la nudearizai:16n, 
con todo III andamiaje tbico y c:lmtlfico para ocultar y en-
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mascarar su verdadera intención. 
En cuanto a la descentralización propiamente dicha ~ta 

es el objetivo final. Pero no se trata de una dcscentraliz.ación 
cualquiera. Sabemos que el concepto general de descentrali
zación tiene cierto prestigio, en cuanto implica un rechazo al 
burocratismo y ciena correspondencia con los intereses de las 
localidades, etc., pero la dcscentraliz.ación que el Ministerio 
de Educación impulsa, busca romper los núcleos potenciales 
y el control de los sectores magisterial y estudiantil. 

Es necesario separar esa prictica concreta de descentrali
zación del m~todo de nuclcarización porque el Ministerio de 
Educación pretende aprovecharse del prestigio de la segunda 
para aplicarlo a la primera. Tal instrumentaliz.ación podrlan 
formularla sus autores de esta manera "Esta práctica, de des
centralización concreta es una consecuencia lógica y necesa
ria del mhodo de nuclcarización y puesto que aquel mhodo 
es bueno cienúficamente asl tambi~n esta prictica es sana y 
correcta". Al respecto, ANDES sostiene que hay muchos 
modos y grados de descentralización, sin necesidad de este ti
po de descentralización concreta que intenta el gobierno. 

Abuso enadoso de la analoata. 

En el documento citado se intenta definir la nuclcariza
ción. Para ello se utilizan dos analoglas o comparaciones. 

a.- En primer lugar, se compara a las relaciones huma
nas, en concreto las que se dan en la actividad educativa, con 
la estructura y funcionamiento del itomo, tal como nos lo 
describe la ciencia de la flsica atómica (p. 13). 

b.- Se compara asimismo esas relaciones con la estructu
ra y funcionamiento de la ~lula, tal c..imo nos la describe la 
biologla (p. 14). 

Ambas analoglas o comparaciones estén manejadas con 
un ropaje cienúfico y con un tono de gran objetividad; como 
se trata de verdades au~ticas, admitidas por toda persona 
con cultura y sin ninguna intención subjetiva de cngaftar. 

La dinimica de la comparación podrta formularse como 
sigue: "Asl como la ciencia ha establecido que la estructura y 
funcionamiento del itomo es de esa manera que ahl se descri
be, y asi como la ciencia biológica ha establecido que la 
estructura y el funcionamiento de la ~lula es de esa manera 
que ahl se dccribc, asi tambi~n la estructura y el funciona
miento normal de las relaciones educativas son de tal manera 
parecidas al del itomo y la ~lula que encuentran en la 
nuclcarización el mhodo mis natural y adecuado". En el re
sumen final del texto se dice que "la nuclcarización es un sis
tema generado por la misma dinimica social" (p. 17). 

Otras de esta dinimica con ropaje cientifico hay una 
gran falsedad y un gran engallo. Que puede formularse de la 
siguiente manera: "La estructura y funcionalismo del mundo 
del itomo y de la ~lula es igual al de la sociedad humana". 
Esta afümación que aqul se da por supuesto es cuestionable. 

1.- Quien haga la afirmación debcri probar que es cier
ta, y no conformarse con afirmarla como cierta. Hay que pe
dir pruebas de que esta igualdad existe, y hasta dónde existe. 

2.- Mis bien nuestra experiencia y la de la historia sctla
lan con toda claridad las diferencias que existen entre el mun
do del itomo y de la ~lula por una parte y el de la sociedad 
humana por otra. 

a.- En concreto. Se podrta admitir (no interesa discutirlo 
ahora) que como dice el texto existe un equilibrio, una estabi
lidad y un orden, como naturales y cspontineos en el orden 
ftsico y biol6gico (los dcs6rdcncs, como el cincer, serian ex
cepciones). Sin embarao, en el orden social parece que las co
sas son al rcvá como que lo cspontineo es que las minorlas 

poderosas exploten a las mayorlas y que la humanidad tiene 
que luchar y revolucionar constantemente para el equilibrio 
de la justicia y la solidaridad, la humanidad tiene que cons
truir constante y conscientemente ese equilibrio; no lo tiene 
como al¡o espontineo y natural. 

b.- Ademis, dentro del equilibrio flsico y biológico se 
admiten ciertas relaciones entre los diversos elementos, cierta 
dependencia y subordinación de unos para con otros, etc., 
que son cosa inaceptable en la sociedad humana. La dignidad 
del hombre exige un nivel de igualdad y solidaridad muy 
especificas que no se exigen en el itomo o la ~lula. En el ito
mo y la ~lula no tiene sentido hablar de oligarquia, explota
:ión, lucha de ciases, etc., realidades que son decisivas en la 
historia de los hombres. 

Es evidente que desde el primer intento de explicar la 
nuclcarización se da un paso no bien fundamentado y que 
puede tener consecuencias peligrosas al momento de querer 
sacar conclusiones, sobre todo pricticas. 

FJlllllllo. 

El documento es sumamente ambiguo e impreciso (car
gado con tono cientifico). Sin embargo, se advierte claramen
te en ~l una tendencia hacia el elitismo en la concepción de la 
nuclcarización; esta tendencia podrta tener comecuencias pe
ligrosas y muy serias al llegar a la prictica. 

Asi, se habla del "núcleo" alll donde hay un "mayor po
tencial educativo" que serla "el elementd primordial" del 
proceso (pp. 13 y 14); se habla de un "conjunto de personas 
amantes del proceso educativo" que "mantiene un liderato 
educativo" que sera "el órgano rector" que "da vida y 
reproduce el mismo proceso educativo del cual a su vez ~l 
mismo se beneficia" (p. 14) y que "aglutina a otras unidades 
menores" (p. 15). 

No pretendemos negar el influjo que unas personas 
pueden tener en el proceso educativo de las otras; tampoco 
negamos que en la sociedad hay siempre diferencias entre los 
hombres, tanto en cualidades como en las funciones que des
empeftan en la sociedad. Pero el texto esti saturado de una 
insistencia en expresiones elitistas sin ningún balance. Se 
habla de núcleos que inician un proceso pero no se habla de 
que ese proceso es de todos y para todos, y que tiene un cami
no solidario fundamentalmente común para todos, y que 
tiene un horizonte que es una nueva sociedad de todos. Se 
habla del impulso de un "grupo de personas amantes del pro
ceso educativo" (como si la educación fuese incumbencia de 
unos pocos que tienen el tiempo libre suficiente como para 
fomentarla) y no de la educación como una necesidad impe
rativa para todo un pueblo que tiene un proyecto común de 
gran envergadura. 

En medio de la ambigüedad e imprecisión, todo suena a 
lo que tantas veces se ha oido de que el bien de la oli¡arquia 
redunda necesariamente y automiticamentc en el bien de to
dos (por el cual no babria que preocuparse), que el bien de la 
empresa privada redunda necesaria y automiticamente en el 
bien de todos los obreros empicados en ella, etc. 

Este tono elitista es una de las consecuencias del abuso 
de la analOlla del que se habló mis arriba. 

Euellvo pao apedflco a lo pn1e11te Cltableddo. 

En todo proceso social se establece una dialktica entre 
dos polos la realidad praente establecida como punto de par
tida y condicionante del avance y el objetivo o meta que pre
tende alc:amane. 
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En este documento se habla en su resumen final de W1II 

educación que tiene "el propósito de impulsar al elemento 
humano", para que "resuelva sus necesidades buicas reales 
y sentidas", "partiendo de su realidad concreta, aprovechan
do al mhimo los recurios con que cuenta su entorno" (p. 
17). 

En este concepto de educación nucleariz.ada la realidad 
presente establecida -el primero de los polos de la dialkti
ca- tiene una imponancia absoluta, mientras que el segundo 
polo, la meta que pretende alcanzarse, casi deja de existir. 
Desaparece la verdadera dialktica. Dicho de otra manera, 
sólo cuenta lo que se es ahora y no lo que se debe ser. 

Este es otro efecto de la aplicación viciosa de las compa
raciones que fueron mencionadas al principio. Asl como en la 
c~lula se da un desarrollo evolutivo ordenado y preestableci
do, en don~e cada nuevo paso está como contenido en el es
tudio anterior, asl tambi~n en la sociedad se deberé dar un 
desarrollo evolutivo. 

Queda fuera de lugar toda revoluciun, todo salto radi
cal· el futuro deja de tener sentido como germinador del pre
se;te. Por eso no se habla siquiera de esa nueva sociedad que 
nos debiera arrastrar violentamente hacia ella modificando 
radical y revolucionariarnente el presente. 

Parece que se está hablando aqql de necesidades ac
tuales, inmediatas (y ademu locales), y solamente de estas 
necesidades; con lo cual se intenta privar de su motor a una 
verdadera revolución. 

Pero, ¿cómo se pueden conocer las necesidades presen
tes sin hacer referencia al futuro que se pretende alcanmr y 
conquistar? No parece que esto sea posible. A no ser de que 
no se hable de necesidades act11ales, sino de lo que la tradi
ción defme como necesidades, de lo que en el pasado eran ne
cesidades. 

El documento habla de necesidades, pero no define de 
quiénes. ¿Habla quizá de las-aecesidades de la oligarqula, 
que hasta ahora ha impuesto sus necesidades como necesida
des de todos? A eso le llevarla al no plantearse una definición 
de la nueva sociedad y al no dejarse germinar por ella (es de
cir al no aceptar una revolución). ¿Habla quizAs de las necesi
dades de las grandes mayorías oprimidas? No hay indicios de 
que asl sea; si asl fuera debiera ser definido claramente en el 
documento. Es probable que la respuesta oficial es que se 
habla de las necesidades de "todos", lo cual no es ninguna 
respuesta real sino una palabra vacla, pues en una situación 
de conflicto no armonizable como la que existe en El Salva
dor, no existen necesidades comunes a todos: 

Surge aqul otra pregunta que debe ser analizada. ¿CuAI 
serla el mejor m~odo para definir esas necesidades? Seaún el 
documento, la nucleariz.ación opta por una verdadera atomi
zación en la que cada pequefta comunidad analiza y defme 
sus n~idades inmediatas. Més bien, puesto que la necesi
dad fundamental es la de libel'1lr$C de la opresión y la explota
ción,parece qt1e el método serla el opuesto: el de unificar y 
organizar a todos los oprimidos y explotados bajo una sola 
conciencia revolucionaria y en una sola acción solidaria, de 
tal manera que de la experiencia de todos se vayan definiendo 
las necesidades comunes a todos. Con esto se entrarla a otro 
de los tópicos del texto que deberlan ser discutidos. 

La comuldad atomizada. 

Según el texto, la unidad buica para un proyecto de 
nuclearización parece ser la pequefla comunidad. El resulta
do es la atomización de proéesos educativos. Dado Que el 
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problema fundamental de El Salvador no es ni ha si~o el que 
no se respeten los derechos de las localidades, ,ino el que no 
se respetan los derechos e intereses d: las mayorlas op~
das este aspecto de la nuclearización precc totalmente ma
dCC:WSo. Esto implicarla un volver a la situación anterior al 
impulso organizativo de las masas salvadoreftas, un dividir a 
~tas en pequeftos núcleos aislados, y un _facilitar su expl~ta
dón por opresores locales quienes mantendrlan una uruón 
estrecha entre si mismos. 

En lo concreto implicarl11 diferencias de calidad educati
va entre comunidades ricas y comunidades pobres. 

Cooperad6n de todos. 

Se habla de la "participación de todas las agencias o 
agentes de cambio que hay en la comunidad" (p. 1.5), de "co
municación plena entre la comunidad y la escuela" (p. 1.5), de 
"la distribución de tareas educativas entre la escuela, las 
empresas, los lideres y la comunidad" (p. 17). 

Esto supone que existe un interés común a todos estos 
elementos mencionados y un proyecto común aceptado por 
todos ellos. Ahora bien, esta comunidad no existe en El Sal
vador de 1981, por el contrario, estarnos en un conflicto irre• 
venible. Por lo tanto esa cooperación no es posible. Més 
aún, lo que aqul se llama cooperación acabarla siendo un 
proceso de control, de opresión y represión especialmente 
contra maestros y alumnos. 

Coadulones. 

Del arullisis del proyecto, ANDES llama la atención del 
magisterio y de todos los sectores involucrados, sobre las si
guientes cuestiones: 

Permitiré ejercer mayor control social a cono plazo del 
magisterio, pues ya no serla controlado sólo por los fun
cionarios de Educación, sino que también por las autoridades 
locales que tradicionalmente son personas incondicionales al 
régimen de turno y quienes tendrlan mucha influencia en la 
educación a través de la cual podrlan obstaculizar cualquier 
alternativa de cambio, que el maestro quisiera impulsar. 

No exagerarnos al creer que el maestro podrla en ese caso 
ser objeto de denuncias por parte de dichas autoridades loca
les. 

Podrla limitar las aspiraciones del educando porque lo 
circunscribe a un área geogréfica provocando en esa forma su 
estancamiento. A este respecto nosotros preguntarnos: ¿Qué 
validez tendrlan los estudios de una región en otra si por cual
quier razón el estudiante se trasladara?, pues de acuerdo al 
Pensum Libre los programas de estudio serian diferentes. 
¿Cómo afectaré el proyecto de nuclearización a la población 
estudiantil que existe entre los 200,000 refugiados? 

Podrla romper todo núcleo potencial de reivindicaciones 
pollticas, económicas y sociales; pues vuelve al estudiante 
conformista, y a través del control anularlan las aspiraciones 
de aquellos que intenten cxi¡ir aJauna reivindicación. 

El maestro y el estudiante no tendrlan necesidad dt 
desplazarse. El educando serA sometido a un tratamiento lo
cal que no le permitiré hacer comparaciones, anüisis, etc., 
pues los criterios cuniculares en la nuclearizaci6o no lo per
miten. 

Desmembra el sistema escolar y pone val'8a de conten
ción sobre la base y los titulares del ramo; ea decir, al maestro 
le serla mu dificil ser oldo en el Ministerio de Educación, 
pues sielnnre serA remitido a su núcleo o reslón, dejéndolo en 
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manos de los directores, sin analizar como se encuentran las 
relaciones jefe-subalterno. 

El impulso del proyecto es precipitado por las si¡uientes 
razones: 

a.- No se ba orientado ni capacitado al magisterio para 
su participación. 

b.- No se cuenta con personal t~co capacitado para 
orientar al maestro ni a los directores de núcleos y demás fun
cionarios. 

c.- El nombramiento de los directores es por temas pr~ 
puestas por los funcionarios de educación y no por el voto 
secreto del ma¡isterio. 

d.- No existen aún los fondos circulantes que servirlan 
para sufra¡ar los gastos de las escuelas de los núcleos. A la 
fecha ni el Ministerio de Hacienca ni la Cone de Cuentas los 
han aprobado. 

Además no está muy claro si se esta actuando dentro de 
los marcos que seftala la Ley de Presupuesto y la Ley de Sala
rios, en especial la partida 5 que se refiere a los fondos de 
emergencia y que ha sido asignada como complemento al 
sueldo de los directores de núcleo. 

e.- No han sido clarificadas suficientemente las fun
ciones y atribuciones de los directores de núcleo, ni del per~ 
nal subalterno; ni mucho menos las disposiciones administra
tivas mínimas que garantizarlan una transición ordenada. 

A pesar de que se estan supeditando los criterios t«nic~ 
educativos a los criterios administrativos (cuando debe ser a 
la inversa), el esquema administrativo propuesto adolece de 
deficiencias y contradicciones que hacen al proyecto inviable. 

Por otra parte, el proyecto de la nuclearización viola la 
Ley de la Profesión del maestro en lo que se refiere a la esta
bilidad en el cargo, pues los maestros a partir del mes de julio 
estaremos nombrados por núcleos y no por escuelas como en 
la actualidad, quedando a la voluntad de los directores trasla
darnos de un lugar a otro a su capricho. Experiencia dura y 
vergonzante en los dos anteriores a la conquista de dicha 
Ley que tanto dolor, sangre y sufrimiento le costó al ma¡iste
rio. 

Tambim viola la Ley de la Carrera Docente, pues no se 
sabe en qu~ jurisdicción ejerceri su autoridad la Junta de la 
Carrera Docente y cómo se elegidn los organismos corres
pondiente del Tribunal y la Junta. 

Por todo lo anterior, ANDES está preparada y demanda 
iniciar en el Ministerio de Educación el estudio ciendfico ob
jetivo y critico del m~odo de nuclearización antes de que este 

proyecto sea iniciado en la prktica, con el rm de analizar sus 
ventajas y desventajas, sus aspectos aceptables y los inacep
tables, su adaptabilidad a las actuales condiciones de El Sal
vador, y con el rm de crear los mecanismos CQmplementarios 
que eviten los posibles efectos neptivos de su aplicación. 

Por de pronto, la aplicación de este m~odo requerirla 
las siguientes condiciones: 

La nuclearización amerita la crtdddad en todas las fases 
de su desarrollo o sea que la comunidad debe reunirse, para 
analimr criticamente su problemitica. Es obvio que las ac
tuales condiciones de Estado de Sitio y de la Ley Marcial no 
permiten tal participación. Por lo tanto para impulsarla h~ 
nestamente es necesario el levantamiento del Estado de Sitio 
y de la Ley Marcial además de dar amplias libertades para la 
difusión del pensamiento y la reapertura inmediata de la Uni
versidad Nacional. 

El maestro necesita desenvolverse en un ambiente de li
bertad y sepridad. En las actuales condiciones de persecu
ción, amenazas y asesinatos de maestros eso no es posible. 
Por lo tanto, es condición búica el cese de la represión al ma
gisterio y al pueblo; y la libertad a los maestros capturados. 
Es necesario derogar los decretos 296, 43, 507 y otros que 
atentan contra los mu fundamentales derechos del hombre. 

Las condiciones mencionadas constituyen un marco ade
cuado para que todos los sectores involucrados en el proyecto 
lo analicen, lo estudien critica y ciendficamente, y porque sea 
viable su participación en su desarrollo. 

Si no se dan las condiciones favorables, todo lo que se 
clip continuad siendo demagogia de los sostenedores de la 
"democracia pluralista y participativa". 

Compalero IIIMltro: 

ANDF.S 21 de Julo por ser consecuente con los ideales e 
intereses \fel pueblo, considera que es inadecuado que los 
maestros participen o colaboren en el proyecto de la nucleari
zación mientras no se discuta y se difundan ampliamente con 
las bases del proyecto de la nuclearización y clescentralim
ción. 

Edacad6a_para la Uberud 
por la dlplflcad6■ del mqlaterto 

CoueJo Ejecatffo de "ANDF.S 21 de J■■lo" 

Tomado de El Diario de Hoy, 27 Junio de 1981. 

2. SOBRE LA CRISIS ECONOMICA 

2.1 PRONUNCIAMIENTOS ANTE EL PROYECTO DEL NUEVO 
CODIGO DE TRABAJO 

a. Posición de FENASTRAS ante el proyecto de reformas 
al Código de Trabajo 

Con un saludo fratcmal y combativo FENASTRAS se 
diriae a la clase trabajdra, al pueblo salvadorefto y á todos 
los pueblos del mundo para exponer su posición ante el lla
mado del Ministerio de Trabajo a "participar" en la discu
sión del proyecto de reformas al C6diao de "Trabajo". 

En primer lu¡ar, FENASTllAS cqnsidera que las condi-

clones importantes en el pals no garantizan una participación 
real y efectiva de los trabajadores en las proyectadas refor
mas: Una discusión amplia y positiva no es posible mientras 
est~ vigente el Estado de Sitio, la Ley Marcial, el Decreto de 
Estabilización y todos los decretos antipopulares. Resulta pa
radójico que el Ministerio de Trabajo pretenda la pa,ticipa-
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ción de los trabaJadores en el proyecto de reformas cuando 
por otro lado se mantienen en prisión numerosos sindicalis
tas, entre ellos nuestro Secretario General de FENASTRAS; 
no es posible discutir ningún aspecto del C6digo de Trabajo 
que supuestamente beneficiaré a los trabajadores, si por otro 
lado se continúa encarcelando a dirigentes y bases de los sin
dicatos. El cierre de fébricas y la destrucción de organiza
ciones sindicales, no es en realidad nuestra la "buena volun
tad". Por el contrario, se trata de acciones contra la clase 
obrera. 

De sobra es conocido que el marco jurldico del pals esti 
elaborado para salvaguardar los intereses de una clase domi
nante. El Código de Trabajo, como parte de ese engranaje, es 
el instrumento legal del que puedan servirse los patronos para 
oprimir a los trabajadores. En este sentido, la real interven
ción de las reformas al C6digo es el afinamiento de los meca
nismos jurídicos para profundizar esa acción. 

FENASTRAS considera que el llamado a la "participa
ción" sólo es un esfuerzo del gobierno por presentar ante el 
pueblo y ante el mundo una apariencia democr6tica que no 
tiene, puesto que la realidad ha demostrado lo contrario. 

Las proyectadas reformas, por otra parte, no contienen 
reivindicaciones que si son una necesidad de los trabajadores. 
El derecho a la sindicaliz.ación de los trabajadores de la Ad
ministración Pública y de los trabajadores del campo, ha sido 
reiteradamente negado. El proyecto de reformas s61o con
tiene "parches" que no resuelven los problemas de los traba
jadores. De hecho, sabemos que una legislación laboral justa 
no seré posible mientras haya gobiernos impuestos. 

Por las razones expuestas, FENASTRAS aclara que co
mo federación sindical defensora de los intereses de los traba
jadores no participaré en la discusión del proy-=Gto de refor
ma al Código de Trabajo, al mismo tiempo hace un llamado 
a la clase obrera en general a mantenerse vigilante, a fin de 
dar en cada caso las respuestas que correspondan. 

1.- El Sindicato de Empresa Trabajadores de ANDA (SE
TA) 

2.- El Sindicato de Trabajadores Empresa CEL (STECEL) 
3.- El Sindicato Industrial de Dulces y Pastas Alimenticias 

(SIDPA) 

4.- El Sindicato de la Industria Portuaria de El Salvador 
(SIPES) 

5.- El Sindimto Lecherla La Salud (STELS) 
6.- El Sindicato de la Industria del Caf~ (SICAFE) 
7.- El Sindicato de Trabajadores Empresa Foremost 

(SITRAFOSA) 
8.- El Sindicato de I.R.A. (ASTIRA) 
9.- El Sindicato de la Industria Elktrica de El Salvador 

(SIES) 
10.- El Sindicato de la Industria Pesquera (SIP) 
11.- El Sindicato Obrero Textil Mejoramiento Social (SOT-

MES) 
12.- El Sindicato del Transporte (SNTITS) 
13.- El Sindicato de la ,ndustria Textil (STITAS) 
14.- El Sindicato de Venta de Automóviles, Respuestos, etc. 

(STIVAMAR) 
15.- El Sindicato de Trabajadores de la lnd. Elktrica (ES

TIADES) 
16.- El Sindicato de Trabajadores de Optica, Joyerla y Con. 

(STIOJAS) 
17.- El Sindicato de la Industria General de Empresas Ban

carias y Asociaciones de Ahorro y Prátamo (SIGE
BAN) 

18.- Unión de Trabajadores Ferrocarrileros (UTF) 
19.- Sindicato de la lnd. Turlstica Gastronómica (STIGAS) 
20.- Sindicato de Pronacsa, lnd. de Aceite (STIACES) 
21.- Sindicato Pedrera el Refugio (STPREF) 
22.- Sindicato Pesquera Nacional (STEPEN) 
23.- Asociación de Trabajadores campesinos de El Salvador 

(ATACES) 
24.- Unión Nacional Jornalera (UNJ) 
25.- Sindicato de Trabajadores Universitarios Salvadoreftos 

(SITUS). 

Unidad, IIOlldarldad y lucha 

Vlctor H■10 Mardnez 
No. 1-1-GCM014 

San Salvador, 16 de junio de 1981. 

Tomado de Diario Fl Mando, 16 de junio de 1981. 

b. Posición de la libre empresa respecto a las reformas del Código de Tnbajo 

San Salvador, 29 de mayo de 1981. 

Seilor Doctor 
Julio Alfredo Samayoa b. 
Ministro de Trabajo y Prevlsl6n Social, 
Presente. 

Estimado Seftor Ministro: 

En acto celebrado el dla 30 de abril próximo pasado, el 
seftor Presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, In
geniero José Napoleón Duarte, hizo entrega a distintas orp
nizaciones profesionales, empresariales y sindicales del pals, 
del proyecto de reformas al Código de Trabajo vigente, ela
borado por ese Ministerio a su carao. 

En esa oportunidad, se pidió que tal documento fuera 
analizado, solicitando además que los correspondientes co-
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mentarios se hiciesen llegar a usted antes del 31 del presente 
mes. Atendiendo esa invitación, que mucho agradecemos, 
nos permitimos presentar a usted, con todo respeto, el crite
rio de las entidades firmantes sobre el indicado proyecto final 
de reformas. 

Queremos dejar constancia de que, sesún tenemos en
tendido, este es el tercer proyecto que se elabora. Por instan
cias suyas, seftor Ministro, la Asociación Salvadorefta de In
dustriales y la C6mara de Comercio e Industria de El Salva
dor, actuando en forma conjunta, presentaron a usted sus 
puntos de vista sobre los dos anteriores, haciendo sugerencias 
claras, razonadas y constructivas. Con desaliento, vemos 
ahora que el esquema fundamental de las reformas proyecta
das se mantiene invariable. Las observaciones jurldicas, las 
sugerencias y aun las alternativas propuestas, no fueron es
cuchadas. 

Ello nos oblip, consecuentemente, a no insistir m6s 

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



sobre aspectos de detalle, respecto de los cuales mantenemos 
y ratificamos los criterios ya expuestos. El presente an!lisis se 
orienta a ubicar las reformas al Códiao de Trabajo, dentro 
del contexto de la delicada situación económica y social del 
pais, en la que de manera muy-determinante han contribuido 
las medidas pollticas, sociales y económicas del gobierno ac
tual. 

Se dice en el documento en estudio, que las reformas que 
se pretende introducir al Código de Trabajo, son una forma 
de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y 
lograr la paz social de las empresas. Debe analizarse si esa 
subjetiva consideración tiene cabida en las criticas condi
ciones actuales de El Salvador o si por el contrario, las refor
mas proyectadas redundarén en mayores perjuicios para los 
trabajadores, en mayor inestabilidad para las empresas y en 
mayor deterioro de la economla nacional. 

Los beneficios de carácter social no pueden ser objeto de 
cn'iica o de rechazo, siempre que su aplicación no se constitu
ya en fuente de problemas que, por su magnitud y profundi
dad, anulen los resultados que se quisieron obtener. En otras 
palabras, lo que se cuestiona no son los beneficios en si, sino 
los efectos de las medidas que, o estén mal orientadas, o care
cen en una ~poca o momento determinado de las bases nece
sarias para poder ser sustentadas. 

Es de elemental conocimiento que el bienestar social 
tiene que ser alimentado por una actividad económica cre
ciente, pues en la medida que haya ese fortalecimiento, ma
yores serán las oportunidades de consolidarlo. Por ello, 
cuando un pais está al borde de la postración, con un creci
miento económico negativo y con un panorama colmado de 
inseguridades e incertidumbres, ciertas medidas que más 
tienen de inspiración polltica que de fundamento socio
económico, vienen a constituirse en un nuevo detonante que 
agrava el estado de cosas. 

Como sucede en estos casos en que el criterio polltico se 
impone y avasalla al criterio económico, al adoptar las medi
das se enfatiza en la necesidad de incrementar las prestacio- • 
nes, y se invocan principios de justicia social, que serian inob
jetables, si en realidad se estuviesen considerando todos los 
elementos del problema. 

Pero cuando el sistema es el de "justificar e imponer a 
cualquier costo", no se considera el "todo", y se pretende 
generalizar a base de "una parte". 

Todo el pueblo salvadorefto conoce hasta la saciedad, 
por la propia y dolorosa experiencia que está viviendo, el 
progresivo quebranto económico nacional. 

Las mismas autoridades públicas no han tenido menos 
que reconocer que la economla del pais ha decrecido entre un 
8 y un 12'7o durante el afto 1980. Para el presente afto de 
1981, la perspectiva es de un crecimiento de cero, y se ha lle
gado a estimaciones muy razonables que indican un creci
miento negativo que puede oscilar entre el 4 y el 6'7t para to
da la economla. 

En adición al quebranto económico existente, cuyo ma
yor impacto resuena en la mediana y pequefta empresa, se 
pretende ahora imponer a toda costa una serie de medidas 
que, directa o indirectamente, incidirán en forma dréstica en 
la frégil economla del empresario, alimentando en esa forma 
el caldo de cultivo para un mayor desempleo, cierre de em
presas, paralización de las inversiones y aumento del clima de 
,incertidumbre e inseguridad. 

Las prestaciones sociales constituyen un elemento dentro 
de las estructuras del costo de los productos, que tienen como 
resultado inmediato un encarecimiento de ~tos. A nivel 
microeconómico, es evidente que al incrementane los costos, 
serén las empresas artesanales y los pequeftos negocios los 
que llevarán la peor parte, vi~ndose obligados a tomar las 
medidas más severas para sobrevivir, o de otra manera cerrar 
y aumentar el desemplec;. 

Pero la magnitud del problema no se agota en sus aspec
tos microeconómicos, de suyo importantes; su proyección en 
el aspecto macroeconómico es vasta, considerando la suma 
de todos los efectos negativos de las medidas en todas las 
empresas del pais. 

Las reformas propuestas contienen innovaciones, tanto 
:n lo que se refiere a las relaciones individuales de trabajo, 
como en lo relativo a la contratación colectiva y a los conflic
tos colectivos de trabajo. Todas esas modificaciones, de ser 
aprobadas, han de incidir gravemente en la economla de las 
empresas, grandes, medianas y pequeftas, en la economla na
cional, y por consiguiente, en la economla y bienestar de los 
trabajadores mismos. 

Todas las razones apuntadas, seftor Ministro, constitu
yen de una manera general, tanto una posición de principios, 
como un conjunto de razonamientos pragmáticos y ciertos, 
contrarios, por ende, a toda clase de dogmatismos ideológi
cos y conveniencias pollticas. 

En base a ellas, las asociaciones que suscriben la presente 
exposición, consideran que el conjunto de las reformas pro
puestas al Código de Trabajo, no solamente contrarian los 
supremos intereses del pais, sino que se apartan totalmente 
del principio constitucional, que prescribe que el Código de 
Trabajo debe orientane al logro de una verdadera annonla 
obrero/patronal. 

De usted atentamente, 

AIOdad6II Salvlldorela de bdutrlalell (AS)) 
Sociedad de Comerdaata e ladutrtales SalvadorelOI 
Cuma de Comerdo e bdlllb'la de El Salvador 
Aloclad6■ Nacional de la Empraa Privada (ANEP) 
Fedend6n Nedoaal de la Peq■ela Empraa (FENAPa) 
C-Jo de E■ddadel Apopec:urtu 
Ual6a de Dlrlaeata de Empreaa Salvadorelas (UDa) 

Tomado de La Preaaa Grilka, Martes 2 de junio de 1981. 

c. Socorro Jurid.ico ante las reformas al Código de Trabajo 
1,- A la rep.lad6a de IOI Coatr■tos ladhidaala de Tnba• 

Jo ae adldoua aormu qae deadea • dejar Ida valor to
do acaenlo ea el caal mediare el aao de la faena, coac
cl6a o Ylole■cla. 

Antes de expresar nuestro punto de vista sobre el parti
cular creemos necesario considerar que si alguna organiza
ción SUldical en determinado momento o circunstancia ha uti-

!izado m~odos de lucha basados en la fuerz.a o coacción ha 
sido, precisamente, porque se le ha obligado a ello. Ante la 
arbitrariedad y el abuso de la patronal, ante la impotencia 
real o aparente de los tribunales laborales y Ministerio de 
Trabajo en la materialización de la norma que favorece al 
trabajador, la medida de hecho ha sido la obligada respuesta, 
al efectivo instrumento de lucha que se le ha dejado al traba
jador para hacer valer sus derechos. 
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Mediante este m~odo tradicional de lucha, el trabajador 
ha loarado el respeto a sus derechos laborales, tales como el 
descanso semanal, el pqo de las horas laboradas fuera de la 
jornada ordinaria de trabajo, vacadoDcs anuales remunera
das, observancia de la jornada de 8 horas, el cumplimiento de 
lo paálldo,en los Contratos Colectivos de Trabajo, el respeto 
a los derechos de la trabajadora embarazada y de los directi
vos sindicales. Derechos ~tos ya consagrados en la ley labo
ral, pero frecuentemente vulnerados en la prictica. 

La patronal, por diversas formas y por diferentes medios 
también hace uso de la coaa:ibn y la fuer7.8, pues no otra cosa 
ha sipüficado, a vla de ejemplo, el conocido recurso de utili
zar al ej~rcito y cuerpos de seguridad en la solución -o 
complicación- de los conflictos laborales; medida que dicho 
sea de paso se pretende legalizar con las reformas. 

Si bien dentro de un marco estrictamente jurídico no es 
válido el contrato o acuerdo celebrado mediante la fuerza o 
coacción, pues se verla vulnerado el principio del libre acuer
do de voluntades, tampoco se debieran ignorar u ocultar las 
causas que determinan al trabajador a hacer uso de estas me
didas. 

Estos antecedentes nos llevan a considerar que la refor
ma en mención sólo lleva como objetivo dejar aún más 
desprotegido al trabajador ante las violaciones a sus derechos 
por parte de la patronal; pues el trabajador únicamente 
contarla .:on los ya limitados recunos legales establecidos a 
su favor, mientras que la patronal seguirá disponiendo de un 
Código de Trabajo, lleno de vados e incongruencias, que só
lo a ella favorecen. La reforma más bien significa un alicien
te, un claro estimulo al patrono, para que pueda seguir piso
teando a su antojo los derechos a los obreros. 

D.- La 1utlt■d6■ patroul ai• con lu refonnu 
contlaurta llleado au forma eficaz de nadir lu res
po■aabllldadel labonla por parte del patrono. 

Las reformas dejarlan intactas y con sus vados las dispo
siciones que regulan esta situació.n. Sólo tocan aspectos más 
bien de forma que de contenido. 

Los grandes empresarios continuarán utilizando esta ins
titución para valerse de conocido artificio jurldico de realizar 
ventas ficticias, el supuesto patrono sustituido sale del pais o 
simplemente cámbia de dirección, con el claro e inmoral pro
pósito de evadir sus obligaciones laborales. Este vaclo es el 
que ha servido, fundamentalmente a las empresas transna
cionales, para• evadir el cumplimiento de lo pactado en los 
Contratos Colectivos. Los obreros no tienen a quién deman
dar y las autorid¡ada de trabajo se muestran incapacitadas 
para solucionar este problema. A pesar de que la realidad ha 
sido rica en ejemplos, la reforma no soluciona el conocido 
vaclo de la ley vigente y parece ser que tampoco existe el áni
mo, la buena voluntad, de solucionarlo. 

111.-Lo■ sindicato■, uodado■a lftllllalel J • ...,.i lol 
trabajadores de lu lutltaclona a■t611omu y ■eml
autónomu, Comlllón Ejealtl•a Hldroelktrlc:a del • 
Lempa CEL, AIOdadóa Nadoaal de ACllldacto■ y Al
cantarlllado■ ANDA, Adalalltnd6■ Nadoul de Tele
collllUllcado- ANTEL, J otra, q■edaru IIÚa del
proteplo■ con la■ ref-. 

La aguda y generalizada represión existente en el pals di
ficulta, por no decir imposibilita, la con■titución de un sindi
cato en instituciones autónomas compleja y con un personal 
numeroso, como es el caso de ANTEL. Esta dificultad se v, 
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aumentada con las reformas que aponan una limitante de 
lndole jurídica a las posibilidades y aspiraciones de los traba
jadores para poder organizarse en sindicatos y de celebrar 
Contratos Colectivos de Trabajo. 

Con el Código vigent~los trabajadores organizados en 
asociaciones gremiales no sindicales, la Asociación de Traba
jadores de ANTEL por ejemplo, ya comenzaban a alegar el 
derecho a negociar Contratos Colectivos de Trabajo; pero las 
reformas en lugar de desarrollar en una forma más clara y de
finida este derecho, plantean la supresión de los procedimien
tos de negociación para los trabajadores no organizados en 
sindicatos. 

Tampoco se aclaran los vaclos de la ley vigente en cuanto 
al r~gimen jurídico aplicable a estos trabajadores. Situación 
que ha sido y continuará siendo utilizada, aún con las refor
mas, por parte de estas instituciones para incumplir muchas 
obligaciones laborales. 

IV.- La■ refonnu fomentan loa despidos mulvos y come
cueatemeate la destruccl6n de las oraanlzaclones slndl
cales. 

Cuando las reformas plantean únicamente la o_bligación 
de los patronos al pago de la indemnización por despido, al 
no cumplir la resolución de los tribunales sobre la ilegalidad 
de un paro --cierre de la Empresa por parte del patrono-, 
para las grandes empresa seré como especie de luz verde para 
destruir sindicatos. 

Es público en nuestro pa1s el cierre arbitrario de fábricas 
o empresas que mejor prefieren pagar las indemnizaciones 
por despido con tal de lograr la destrucción del sindicato. Y 
una vez pagadas las indemnizaciones se vuelve a abrir el es
tablecimiento de trabajo o empresa, pero con nuevos trabaja
dores. 

Es contra este tipo de maniobras que las organizaciones 
sindicales han venido luchando, pero sin fuerza legal debido 
a los vaclos de la ley vigente. 

Las reformas no sólo no cubren este vacio sino que legi-
-timan, ratifican expresamente la conducta anti-sindical de la 
parte patronal. Por otro lado, las reformas plantean en 
contra de los intereses de los trabajadores una nueva disposi
ción legal por medio de la cual se podrá calificar un conflicto 
laboral como "illcito", que por supuesto conlleva la amena
za de una sanción penal y hasta el uso de la fuerza pública 
contra los dirigentes sindicales. Con esta circunstancia, una 
huelga obrera, aunque justa, podría ser declarada illcita al 
probar un supuesto uso de fuerza, coacción o violencia, 
prueba que es muy fácil de conseguir en nuestro pais. 

Por todo lo anteriormente comlderado, creemo■ que las 
refonnu al C6dlao de Tnbajo propaestu por el Mlnlaterlo 
de Trabajo y Pre.W6n Social ■o 111penn los •ado1, ln
coqraeadu y trúnlta eqol'l'OIOI existentes ea la ley "Ytaen
te llno que lllplflcan la lntrodacd6■ de nanu dllpoalclones 
qne fadlltann a■n m6s a la patroaal el poder nadir 1■1 obll-
111C1ones labonles, lo qae lrla e■ perjuicio de lo1 trabajado
res. Eltamol coudenta de la nece■ldad de reformar la ley la
bonl TI1eDte, pero con dllpoaldones que Unen como objetl
•o armo■lzar la■ relado■a labonles ob~mpraa. Caal
q■ler■ otra ftulldad co• qae • dicte■ elWÚ condeudu al 
fnc:uo y a m ■■la apllcad6n e■ la nalld■d. 

Para finalizar, queremos hacer nuestras las autorizadas 
palabras del connotado maestro laboralista Dr. Guillermo 
Cabanellas, las_ que esperamos, que por la dificil situación 
polltica que vive nuestro pala, no sean mal lntcrprctadu: "No 
latereaa qae lo■ aobenuta dame■ co■ 4■18111, co■ n-
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proaeUdstu, que uu ley ea o no de avanzada, Lu le)'el labo
rales lo son cuando • aplican real y lllncenmente a ■qu61101 
que son 1u1 beneflclartos, cuudo sa contenido alá de acuer
do con la realidad del momento IIOdol6slco que Yin un pals. 
De lo contrario 11610 serian un bandertn con el que se Intenta 

dlltraer la atencl6n sobre otroa problemu que anautlan a ■11 
pueblo". 

Socorro Juridlco del Anobllpado 

San Salvador, 24 de jwúo de 1981. 

2.2 POSICIONES ANTE EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE 
a. No al aumento de pasajes en los buses. 
Federación Sindical Revolucionaria FSR 

Por este medio se dirige a la clase obrera, a los empresa
rios de buses y al pueblo en general, para expresar su opinión 
sobre la delicada situación del transpone en nuestro país. 

La grave situación por la que atraviesan los empresarios 
de buses ha hecho casi imposible el que puedan continuar 
prestando un servicio tan vital para el pueblo, como es el del 
transpone colectivo. El alarmante aumento en los precios de 
la gasolina, diese! y demés derivados del petróleo, los repues
tos para automotores y su escasez en el merc■do·1oca1, asl co
mo el elevado costo de las unidades de transpone, práctica
mente ha llevado a la quiebra a muchos medianos y pequellos 
empresarios, mientras grandes empresas multinacionales que 
han monopolizado la industria automotriz y el petróleo, con
tinúan recibiendo millonarias ganancias, en alianza con la 
oligarqula criolla, que ha monopolizado en nuestro pals la 
distribución y comercialización de los autobuses y su~ repues
tos, asl como los derivados del petróleo. 

Por su parte, el gobierno no ha tom■do las meaJdas ,ie

ccsarias para garantizar el normal funcionamiento de uñ ser
vicio público tan indispensable para el pueblo y evitar que las 
empresas multinacionales y oliprquicas sigan cometiendo 
abusos contra los pequeftos y medianos empresarios, pues sus 
promesas de reembolsarles una pane del costo que los trans
portistas hagan en el diese! sólo se ha quedado en la demago
gia, ni ha establecido un control sobre los precios de los re
puestos, por el contrario, el gobierno amenaza la libre am,o
nización de los transportistas representados por la Aso
ciación de Empresarios de Autobuses Salvadoreftos 
-AEAS- al mismo tiempo ha sido incapaz de controlar la 
proliferación de microbuses y pick-ups, .que se aprovechan de 
la necesidad que el pueblo tiene de transportarse, cobrando 
elevados pasajes y atentando, incluso, la seguridad de los pa
sajeros. 

La Federación Sindical Revolucionaria propugna por 

una solución justa al problema del transpone y que contenga: 
1.- Subsidio por pasajero transpon■do, por parte del gobier

no a los empresarios de autobuses. 
2.- Reembolso del dicscl, que se haga efectivo directamente 

en las gasolineras distribuidoras. 
3.- Rebaja a los impuestos en la importación de repuestos y 

accesorios. 
En ningún momento la FSR, apoyarla una solución im

popular al problema del transpone, como serla el aumento al 
pasaje de los buses, ya que esto vendría a aumentar la miseria 
y el hambre de nuestro pueblo. 

A los empresarios de buses, y en panicular, a la Aso
ciación de Empresarios de Autobuses Salvadoreftos 
-AEAS-, tes ellhonamos a seguir impulsudo su lucha has
ta lograr una solución justa al problema del transpone, sin 
que eso signifique el aumento de los pasajes. 

Exigimos al gobierno, que cumpla sus promesas con los 
empresarios y a que busque una solución inmediata y favo
rable, ejerciendo un verdadero control sobre las empresas 
transnacionales y oligé.rquicas que abusan de los medianos y 
pequellos empresarios, al mismo tiempo exigimos el respeto a 
la asociación gremial a que tienen derecho los transportistas, 
asl como a respetar las medidas que ~tos determinen para 
solucionar tan grave problema. 

Finalmente, pedimos a la clase obrera y al pueblo en ge
neral estar pendientes del desarrollo de los acontecimientos y 
a luchar por evitar cualquier aumento en los pasajes de los 
buses. 

¡No al aumento del puaJe de loa bue! 
¡Por uu IOlud6n Justa al problema del lnnlportel 

Fedencl6n Slndlc:al ReYoluclonart■ - FSR. 

Tomado de Diario EL Mundo, 2 de junio de 1981. 

b. Ministerio de Economia: Acuerdo No. 435 

El Poder Ejecudvo en el R■mo de Economla, 

Conlldenndo: 

1.- Que el servicio de transporte de puajeros ha sufrido 
serios inconvenientes de orden económico, que impiden a los 
empresarios continuar su prestación en las mismas condi
ciones en que se ha venido prestando hasta la fecha. 

11.-Que a fm de mejorar las condiciones del transpone 
en el país, es qeccsario propiciar a los empresarios los recur
sos que les ·permitan solventar las m6s urgentes necesidades; 

111.-Que es obligación de este Ministerio, regular y vigi
lar en los aspectos de orden económico, entre otros, los servi
cios relacionados con el transpone terrestre, aprobar sus tari
fas y procurar la coordinación de sus actividades; 

IV.- Que a fm de lograr la mejor prestación del servicio 
de transpone, es necesario dictar las medidas conducentes a 
lograr que el incremento en las tarifas repercutan en beneficio 
del usuario; 
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Por tanto, 

con base en las razones expuestas y Art. 34 No. 22 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo, 

Acuerda: 

lo.) Autorizase el aumento de cinco centavos de colón 
sobre las tarifas de tr~porte urbano, actualmente vigentes 
en todo el territorio nacional. En consecuencia, se fija en 
(0.20 centavos para la población en general y en (0.15 cen
tavos el valor del pasaje para estudiantes. 

2o.) Autorizase el incremento hasta de un 20'fo sobre las 
tarifas de transporte interurbano vigentes a la fecha de este 
Acuerdo. 

3o.) Para los efectos de este Acuerdo, se entiende por 
transporte urbano el que se presta dentro de una misma 
población o dentro de una misma flrea urbana integrada por 
varias poblaciones; y por interurbano, el que se presta de una 
población a otra población o un lugar rural y viceversa. 

4o.) Los precios de los pasajes cubren el recorrido total 

de la ruta, desde su punto de partida hasta su terminal y vice
versa, y no podrán ser alterados por ningún motivo ni en nin
guna ~poca. 

La infracción a lo dispuesto en el inciso que antecede ba
r• incurrir al empresario en una multa de cien a mil colones 
que ser• impuesta en forma gubernativa por la Dirección Ge
neral de Transporte y no admitir• recurso alguno. 

5o.) Deróganse los Acuerdos No. 348 de 10 de mayo de 
1974 publicado en el Diario Oficial No. 98, Tomo 243 de 29 
de los mismos mes y afto y No. 395 de 30 de mayo de 1974 
publicado en el Diario Oficial No. 108, Tomo 243 de 12 de 
junio del mismo afio. 

El presente Acuerdo entraré en vigencia el dia ocho de 
junio de mil novecientos ochenta y uno. ComuJquae. 

Mlnlll&erto de F.coaoaúa 

San Salvador, 5 de junio de 1981 

Tomado de Diario El Mundo, 10 de junio de 1981. 

c. Posición de FENASTRAS ante el aumento del pasaje 
en el transporte colectivo 

Con un saludo fraternal y combativo FENASTRAS se 
dirige a la clase trabajadora, al pueblo salvadorefto y demés 
pueblos del mundo para exponer su posición ante el acuerdo 
antipopular de aumentar el pasaje de los buses urbanos e 
inter-urbanos. 

FENASTRAS, como fiel representante de los intereses 
colectivos quiere puntualizar algunos factores que inciden en 
el problema del transport~. con el propósito de que el pueblo 
conozca la situación real que le permita asumir una posición 
consecuente con sus intereses. 

En primer lugar, los trabajadores debemos estar seguros 
de que la crisis del transporte no es un problema único no 
aislado, por cuanto este problema se enmarca en la crisis glo
bal económica, poUtica y social que abate al pais, como con
secuencia directa de la distribución injusta de la riqueza na
cional. Por un lado existe el minoritario oligflrquico que tiene 
por el momento el poder económico que le permite una vida 
ociosa y opulenta, mientras en el lado opuesto las grandes 
masas populares se debaten en la miseria, la explotación y la 
muerte. Es necesario aclarar que esta situación no es produc
to de la voluntad de los hombres, sino del sistema caduco de 
estructuras opresivas que la clase dominante ha impuesto al 
pais con la colaboración de su socio mayor: el imperialismo 
norteamericano. Pero esto no exime de responsabilidad ni a 
la clase opresora ni a los gobernantes. Dentro del marco de la 
crisis generalizada, es necesario recalcar que las supuestas 
"reformas" impulsadas por el rqimen no han logrado man
tener a flote la econom1a ni mucho menos contener y superar 
la crisis. Tales reformas no tienen ni pueden tener futuro pro
misorio, por cuanto estin diseftadas para contener el avance 
popular y para garantizar los intereses de la oligarqula y del 
imperialismo norteamericano. 

Otro aspecto del problema del transporte que debe ha
cerse notar se refiere a la discusión entre los transportistas y 
los delepdos gubernamentales en la cual se juaó con varias 
alternativas. Estas son: a) rebaja en los repuestos y el com
bustible; b) subsidio aubemamcntal; c) fey monetaria que 
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congela las deudas de los transportistas, y d) aumento en el 
pasaje de los buses. En tomo a estas alternativas es de hacer 
notar que la combinación de las tres primeras podria haber 
resuelto parcialm~nte el problema, pero poner en práctica i.i.
les medidas, y en particular la primera (rebaja en repuestos y 
combustible) resultaba contradictorio con los intereses de los 
monopolios nacionales y de las transnacionales imperialistas. 
Ante esta situación, como era de esperar, la Junta de Gobier
no opta por descargar el peso de la crisis en las sufridas espal
das del pueblo, aprobando el aumento del pasaje de los bu
ses. Este hecho concreto demuestra en favor de qui~n están 
los gobernantes, a que por un lado a la clase trabajadora le 
congelan los salarios con el Decreto 544 y, por el otro, permi
ten que se le aumente a los productos de consumo (alimentos, 
ropa, zapatos etc.). 

Es necesario entender que con el transporte la clase tra
bajadora cada dla le toca trasladarse a sus centros de trabajo 
para hacer más efectivas las ganancias de los industriales, co
merciantes, etc. Además no se ejerce ningún control del 
aumento de los productos, ya que esto se hace a diestra y si
niestra por parte de los patronos (industriales, comerciantes, 
etc.). 

Por esta razó~l aumento en los pasajes del transporte 
afecta a todo el pueblo trabajador. 

Por otra parte, con la aprobación del aumento de los 
pasajes, la Junta de Gobierno logra dos objetivos: por un la
do mandene intactos los intereses económicos de las grandes 
empresas que comercilJizan los repuestos y el combustible; y, 
por otro, manipula dernqógicamente a la AEAS, hacimdola 
aparecer como la responsable única del aumento en los pa'lll
jes. Este juego pretende liberar de resPQllSllbilidad a la Junta 
de Gobierno, haciendo creer al pueblo que no permite un 
aumento més elevado. 

Otro importandsimo aspecto del problema del transpor
te se refiere a la desinformaci6n del pueblo en cuanto a la ver
dad del aumento de los pasajes. Se ha puesto en práctica, por 
el momento, un aumento d~ cbco centavos en los pasajes del 
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transporte urbano, y un 20 por ciento en el pasaJe del trans
porte inter-urbano; pero nada se ha dicho acerca de que tal 
aumento sólo es el primero de una serie de aumentos escalo
nados que ya están aprobados. El segundo aumento de otros 
cinco centavos y de otro 20 por ciento se pondrá en práctica a 
partir del 1 S de septiembre del presente aflo, y un tercer 
aumento de la misma cuantla entrará en vigencia a partir del 
mes de diciembre. De esta manera el aumento real aprobado 
por la Junta de Gobierno alcanza el 100 por ciento en el 
transporte urbano y el 60 por ciento en el transpone inter
urbano. El pueblo sabe mejor que nadie lo que significará pa
gar treinta centavos en los buses urbanos y seis o siete colones 
de pasaje entre San Salvador y San Miguel, por ejemplo. No 
puede haber una demostración más palmaria en cuanto al ca
rácter antipopular de la medida aprobada por la Junta de Go
bierno. 

Por los elementos antes expuestos, FENASTRAS conde
na enérgicamente el aumento en el pasaje de los buses, y hace 
un llamado al pueblo a reflexionar sobre tal aumento, por 
cuanto se trata de una medida injusta. 

FENASTRAS 
Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreflos 
formado por: 

1.- El Sindicato de Empresa Trabajadores de ANDA (SE
T A) 

2.- El Sindicato de Trabajadores Empresa CEL (STECEL) 
3.- El Sindicato Industrial de Dulces y Pastas Alimenticias 

(SIDPA) 
4.- El Sindicato de la Industria Portuaria de El Salvador 

(SIPES) 
S.- El Sindicato Lecheria La Salud (STELS) 
6.- El Sindicato de la Industria del Café (SICAFE) 
7 .- El Sindicato de Trabajadores Empresa Foremost 

(SITRAFOSA) 
8.- El Sindicato de 1.R.A. (ASTIRA) 

9.- El Sindicato de la Industria Eléctrica de El Salvador 
(SIES) 

10.- El Sindicato de la Industria Pesquera (SIP) 
11.- El Sindicato Obrero Textil Mejoramiento Social (SOT-

MES) 
12.- El Sindicato del Transporte (SNTITS) 
13.- El Sindicato de la Industria Textil (STITAS) 
14.- El Sindicato de Venta de Automóviles, Respuestos, etc. 

(STIVAMAR) 
IS.- El Sindicato de Trabajadores de la Ind. Eléctrica (ES

TIADES) 
16.- El Sindicato de Trabajadores de Optica, Joyeria y Con. 

(STIOJAS) 
17.- El Sindicato de la Industria General de Empresas Ban

carias y Asociaciones de Ahorro y Préstamo (SIGE
BAN) 

18.- Unión de Trabajadores Ferrocarrileros (UTF) 
19.- Sindicato de la Ind. Turistica Gastronómica (STIGAS) 
20.- Sindicato de Pronacsa, Ind. de Aceite (STIACES) 
21.- Sindicato Pedrera el Refugio (STPREF) 
22.- Sindicato Pesquera Nacional (STEPEN) 
23.- Asociación de Trabajadores campesinos de El Salvador 

(ATACES) 
24.- Unión Nacional Jornalera (UNJ) 
2S.- Sindicato de Trabajadores Universitarios Salvadoreflos 

(SITUS). 

11Umclad, solidaridad y lucball 
110raanlzar, combatir y vencer por la clue obrera y por el 

pueblo!! 

Vlctor Huao Martinez 
No. 1-1-004014 

San Salvador, 16 de junio de 1981. 

Tornado de Diario FJ Mundo, 16 de junio de 1981. 

d. Informe del Ministerio de Economía al pueblo salvadoreño 
sobre el problema del transporte colectivo 

El Ministerio de Econonúa informa al pueblo salvadore
fto sobre la situación del servicio del transporte colectivo, po
niendo de relieve la problemática de dicho servicio a través de 
un análisis económico en el cual se muestran los principales 
factores que han originado la crisis actual que ha afectado, 
por un lado, la adecuada prestación del servicio a los 
usuarios, y por otro, a los empresarios transportistas. Asi
mismo se pone de manifiesto la participación del Estado a 
través de las medidas que ha implementado, con el objeto de 
afrontar eficazmente dicha problemática. 

1.- Problemitlca del aemclo de bUlpOrte colectivo de paa
Jerot1. 

Dentro del área del transporte colectivo de pasajeros, se 
distinguen dos tipos básicos de servicio: el urbano y el inter
urbano, los cuales confrontan tanto problemas genmcos co
mo especlficos. 

A) El cuo del tran1porte urbano. 

El servicio urbano para 1978, contaba con 1,200 unida
des que movilizaban 1,000,000 de pasajeros diariamente. De 
estas unidades el 20'7, (240 unidades) eran prácticamente in
servibles por obsoletas. En 1980 disminuye notablemente el 
número de unidades hasta llegar a las l ,0S6 registradas en la 
Dirección General de Transporte Terrestre, de las cuales sólo 
se encontraban operando 734 unidades, debido a que el resto 
estaban fundidas, quemadas y/o en reparación; de estas 117 
fueron quemadas totalmente y 21S daftadas en forma parcial. 

En 1980, la demanda por el servicio ascendla a 1,200,000 
pasajeros diarios, la cual, para ser satisfecha adecuadamente, 
requerla un total de 1,383 unidades, lo que nos muestra un 
déficit de S-49. 

Para cubrir este déficit hacia falta una inversión del or
den de los ~ 53 millones a fm de reparar las unidades dalla
das (215) y para comprar las restantes (334). 
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B) FJ cao del trauporte laterurbuo. 

El servicio interurbano en 1978, contaba con 1,400 uni
dades, cifra que creció en 1980 a un mil 980 unidades. Sin em
barao este incremento no ha superado el crecimiento de la de
manda, lo cual implica que el dHicit continúa. Se requeri
rlan 70 nuevas unidades a un costo de t 10.5 millones para 
satisfacer tal demanda. 

C) Factora paenle qae llu IDdcUdo ea el deterioro del 
aenlclo. 

La situación de deterioro que sufre la prestación del ser
vicio y que se pone de manifiesto en la información antes pre
sentada, tiene su oriaen en diferentes factores, entre los 
cuales se encuentran los siauientes: 
a) Aumento del costo de adquisición de las unidades. 
b) Aumento del costo de los repuestos. 
c) Aumento de precio de combustible y lubricantes. 
d) Aumento de salarios. 
e) Aumento de la demanda por el servicio. 
f) Sabotaje al servicio (quemas totales y parciales, amena

zas, paros, bombas, etc.). 
g) Falta de mantenimiento preventivo por parte de los 

empresarios. 
h) Inflación internacional que afecta a los diferentes sectores 

económicos. 

O- Parddpad6n del Ellado en favor del Hfflclo de tnupor
te coledl•o de puaJeros. 

Ante la crisis que afecta al sector transporte, el Estado 
ha implementado diversas medidas desde el afto de 1979, con 
el objeto de garantizar un adecuado servicio al usuario del 
transporte urbano e interurbano, asl como para minimizar el 
efecto de los factores socio-economicos descritos anterior
mente, que inciden en la crisis, y que afectan a los empresa
rios transportistas, responsables directos de la prestación del 
servicio. En este sentido el gobierno, a travéi del Ministerio 
de Economla, ha dictado diversas medidas de apoyo, fomen
to y regulación del servicio. 

Elltre lu medida tomada cabe deltacar lu lllaalentn: 

1- Se mantuvo conaelado durante mucho tiempo el valor de 
los pasajes, para beneficio de los usuarios del servicio. 

2- En los últimos meses de 1979, se concede al sector empre
sarial del transporte un subsidio que ascendió a la canti
dad de t 11,000,000. 

3- Se mantiene el mecanismo de reembolso de diese!, en vir
tud del cual los empresarios adquieren el galón de diesel a 
t 1.30, menor que el precio oficial viaente hasta el 26 de 
marzo de 1981 que era de (3.16. 

4- Se concede Carnets de descuento para la compra de re
puestos a los empresarios transportistas. 

5- Se mantiene el sistema de tanques privados en los cuales 
los empresarios reciben directamente el diese! a precio 
preferencial de t 1.30. 

W- Aandtzad6a de la c:rtala del tnuporte. 

A) Aatecedeatn. 

El incremento del precio internacional del petróleo, es 
un factor que no puede ser controlado internamente; esta si-
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tuación dio lupr a un incremento en los precios internos de 
los productos derivados del petróleo a partir del 26 de marzo 
de 1981; en el caso particular del diese!, se resistró un incre
mento de t 1.09 por &alón pasando de t 3. 16 a 14.25, aralz 
de lo cual el aobiemo se ve en la necesidad de apoyar tanto al 
empresario de buses como al usuario decidi~ndose mantener 
el precio preferencial de t 1.30 por galón de diesel para el 
transportista con el objeto de no incrementarle sus costos. 

El mecanismo viaente para hacer efectivo el reembolso al 
precio del diesel que estaba viaente en la fecha de cambio de 
precios de los derivados del petróleo, consistla, bésicamente, 
en lo siauiente: 

Las unidades que prestan el servicio urbano e interurba
no, están clasificadas en tres categorias de acuerdo a su capa
cidad de pasajeros; y en función de este criterio tknico, reci
bían mensualmente un cheque por valor de t 1.86/galón, to
mando como base la capacidad de asientos antes menciona
da. 
- 300 galones mensuales en la Categoría "A" correspon

diente a buses con capacidad de 18 pasajeros. 
- 450 galones mensuales en la Categoría "B" correspon

diente a buses con capacidad de 25 a 35 pasajeros. 
- 690 galones mensuales en la categoría "C" correspon

diente a buses con capacidad de 36 pasajeros o més. 
Al cambiar el precio al público del diesel de (3.16 a 

t4.2S y mantener el precio preferencial al empresario trans
portista a t 1.30, el monto a reembolsar aumentó de ( 1.86 a 
t2.95 por galón. 

B) Plantnmlentos de AEAS. 

Los empresarios de autobuses afiliados a AEAS, expu
sieron a la Junta Revolucionaria de Gobierno la problemática 
del transporte, y presentaron un pliego de peticiones dentro 
de los cuales se destacan: 
1- La venta directa de diese! en las estaciones de servicio al 

precio preferencial de ( 1.30; 
2- El aumento del valor de los pasajes; y 
3- La creación de un Consejo Consultivo. 

La implementación de dichas medidas, fue planteada 
por AEAS como única alternativa para solucionar la crisis 
del transporte. 

C) La acción del aobleruo. 

Ante los planteamientos de AEAS, el 2 de junio de 1981, 
la Junta Revolucionaria de gobierno giró instrucciones al Mi
nisterio de Economia para poner en ejecución un mecanismo 
que posibilitara la venta directa de diese! a precio preferencial 
en las estaciones de servicio y se tomaran otras providencias 
para viabilizar el desarrollo de las demés medidas concerta
das. 

El Ministerio de Economia, como respuesta inmediata a 
las instrucciones recibidas, monta un proyecto especifico pa
ra resolver a corto plazo el problema y nombra un Gerente 
del Proyecto con la responsabilidad de diseftar, ejecutar y 
ajustar el sistema més adecuado a los objetivos que se preten
de alcamar como es la venta directa a t 1.30 el galón de 
diesel, en el més breve plazo. 

IV- Meculsmo adoptado para la nata directa del dlesel a 
precio prelerndal. 

Una vez concluida la etapa de disefto del Proyecto, se 
inicia su ejecución con las si¡uientcs acciones. 
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1- Se fija un plazo de tres dlas 15, 16 y 17 de junio para reali
%.81' la inscripción correspondiente y se concede una 
prórroga de dos dlas mis, con lo cual se dio tiempo sufi
ciente para reali%.81' dicha inscripción; pero los Directivos 
de AEAS hablan diseftado y distribuido un formulario de 
inscripción que fue llenado por muchos empresarios y 
cuando se publicó en los periódicos el formulario d~l Mi
nisterio de Economla, no fue llenado ni presentado por 
un número considerable de ellos, debido a que creyeron 
que ya hablan cumplido ese requisito; razón por la cual la 
inscripción de empresarios no se logró en su totalidad. 

2- Con los formularios que fueron presentados al Ministe
rio, se procedió al procesamiento de los datos y emisión 
de las tarjetas que servirin para el control del mecanismo. 

3- Se distribuyeron a las estaciones de servicio a travb de las 
compaftlas petrolera las respectiva tarjetas. 

4- Se inicia la entreaa de Tarjetas a los Empresarios trans
portista el lunes 29 de junio y se continúa el martes 30. 

5- Se comunica a los empresarios que no se inscribieron y a 
los que presentaron irregularidades en su inscripción, que 
pueden puar a la Dirección General de Transporte 
Terrestre a resolver su situación. 

6- Se comunica el listado de gasolineras que han sido escogi
da por los empresarios para operar el sistema. 

7- Se tienen disdlados los objetivos, funciones y organiz.a
ción del Comit~ Consultivo. 

V- Collduloaa. 

El gobierno de la república, por medio del Ministerio de 
Economla, ha estado atendiendo el problema del transporte 
colectivo de puajeros con el intcrb que amerita y ha dictado 
medida orientada a encontrar soluciones adecuadas, nece
sarias y convenientes para la mejor prestación del servicio. 

Es indudable que la crisis del transporte ha sido motiva
da por diversos factores que no obedecen a la voluntad del 
actual gobierno; pero se estima que no es el momento de las 
recriminaciones sino el del trabajo constructivo, dentro de un 
clima de sensatez y de comprensión, en el cual se puedan ar
monil.81' los intereses del público usuario y de las empresa a 
cuyo cargo y responsabilidad está el servicio del transporte. 
El gobierno mantiene su compromiso de continuar prestando 
a este problema un renovado interb, al igual que se lo presta 
a otros que tambim constituyen parte de .la atención prefe
rente del Estado, todo ello orientado a la búsqueda del bene
ficio de los sectores mayoritarios de población. 

Finalmente, el gobierno revolucionario reitera que tanto 
en este cuo como en todos los demú que están comprendi
dos dentro de la problem!tica general del pals, siempre le dirá 
al pueblo la verdad porque &ta es la poUtica de un gobierno 
consciente de la responsabilidad que ha asumido en esta 
dificil etapa de nuestra historia. 

Mlnllterlo de Ecoaomla 

Tomado de u Preua Griftca, 4 de julio de 1981. 

2.3 PARTIDO DE CONCILIACION NACIONAL: CRITICA A 
LA EV ALUACION OFICIAL SOBRE EL DECRETO 207 

latroducd6a. 

El jueves 11 de los corrientes, por televisión, el miembro 
de la Junta de Gobierno que tiene a su cargo la ejecución del 
proyecto de Reforma Agraria, nos recetó otra de sus soporl
f eras peroratas de propaganda poUtica, esta vez bajo el titulo 
de "Evaluación del Decreto 207". 

A este respecto, los pocos que mantuvimos encendido el 
televisor para enteramos de la evaluación gubernamental 
sobre el mencionado Decreto que sqún su filosofla "social" 
pone la tierra en manos de sus cultivadores directos, basta 
por una extensión máxima de 10 manzanas pudimos escuchar 
los argumentos mis genmcos, et«eos, contradictorios y 
Uricos de cuantos nos ha endilgado este seftor sobre cues
tiones agrarias. Y no es para menos, el Decreto 207, vale la 
pena reiterarlo, carece de fundamento social legitimo y no 
tiene por lo tanto defensa ni justificación alguna, a que repre
senta, en esencia, la anti-reforma agraria. Su primera contra
dicción está referida a la Ley Buica de Reforma Agraria; la 
segunda, se plantea en relación con el r~en de propiedad 
socialmente justificable, y la tercera radica en la división que 
provoca entre sectores agrarios que tienen mis intereses co
munes que antagónicos. Ademú, la ejecución del Decreto 
aludido genera la inseguridad general del .derecho de pro
piedad minifundia, pequefta y mediana, y afecta negativa
mente la producción de todu estu explotaciones. Es 
comprensible entonces la dificultad de justificación que tiene 
una disposición gubernamental, socialmente ilegitima como 
es el Decreto 207. 

Analicemos ahora uno a uno los argumentos principales 
expuestos por el aludido "Agrarista", para luego eumi
narlos frente a la estructura minifundia y de la pequefta y me
diana explotación rural del pals, con el fin de descubrir su 
origen bastardo, su finalidad antibistórica y antisocial y su 
proceso disociador. 

El primer argumento expuesto consistió, en resumen, en 
sostener que "El Decreto 207 es un complemento de la Refor
ma Agraria". Esta condición complementaria del aludido 
Decreto podrla ser entendida, a tenor de la exposición, como 
la continuidad del proceso de confiscación de tierras, por de
bajo de las 143 manzanas que la Ley Buica de la Reforma 
Agraria determina como ''Derecho de Reserva•'. Es decir, la 
afectación de explotaciones rurales excluida por la Ley men
cionada. He aqul la contradicción global al interior del pro
yecto reformista. Si la Ley Básica declara intocable una ex
tensión de 143 manzanas de las propiedades grandes, debe su
ponerse que es por esa extensión por donde transita la medida 
ideal del r~en de propiedad rural, del sistema de libre 
empresa en el agro, y de los intereses económico sociales del 
pals. ¿Cómo entonces y en base en qu~ intereses pudo adop
tane un Decreto que destruye la seguridad del derecho de 
propiedad minifundia, pequefta y mediana, y que afecta, ade
más, los niveles de cultivo y producción de estu heredades? 
El Decreto '1JY7 entonces, lejos de ser complemento de la Ley 
Básica de la Reforma Agraria se constituye en la contradic
ción global del proyecto agrarista. 
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El segundo argumento sirvió para sostener que "estA de
mostrado en diferentes pa1ses que el minifundio es bueno si se 
le acompafta de asistencia técnica y económica". A este res
pecto, el expositor no citó pa1s alguno en que lo dicho haya 
sido demostrado, ni citó tampoco teorla alguna que de
muestre que es verdad lo aseverado. La realidad objetiva es 
que la experiencia agraria en diferentes pa1ses y la teorla agra
rista muestran que el minifundio es lesivo a los intereses na
cionales, a los intereses sociales y a los propios intereses del 
minifundista. Que el Estado debe ocuparse del problema del 
minifundio es indiscutible, pero que el Estado promueva la 
multiplicación del minifundio es al¡o que sólo puede verse y 
sostenerse en un pa1s como el nuestro, que ha caldo en las 
manos más confusionistas, más contradictorias y más irres
ponsables de toda su historia politica. En nuestro caso 
especifico, puede decirse que el minifundista, por lo menos 
en sus categorlás inferiores, es en realidad un peón agrlcola; 
que su situación social es semejante al del campesino sin 
tierras, y que es también como éste un trabajador migrante. 
Sin embargo, el Decreto W7 lo pone también en condición de 
ser expropiado a petición de sus semejantes. Se explica enton
ces que el argumento que tuvo por finalidad justificar la pro
moción del minifundio, resulta totalmente falso a la luz de las 
experiencias logradas en los diferentes pa1ses del mundo, de 
lo demostrado por la teorla agraria, de los intereses sociales 
del pals, y de los intereses de los propios minifundistas. 

El tercer argumento sirvió para referir que "más de 
9,000 solicitudes, que comprenden más de 11,000 parcelas de 
tierras, demuestran el interés por el Decreto y el proceso ace
lerado de su ejecución; la diferencia notable entre solicitudes 
y parcelas, se dijo, se debe a que algunas de las solicitudes 
afectan media manz.ana aqul, una manzana allá, etc.". Este 
argumento habla por si solo de la contradicción básica del 
proyecto agrario, tal cual quedó descrito anteriormente. Y es 
más, dichos solicitantes pudieron haber sido incorporados en 
el "sector reformado" que tiene una extensión territorial su
ficiente, de conformidad al Decreto 153. Pero en aquel sector 
la planificación exhibe restricciones de tipo politico que pare
cen orientadas a la creación de un grupo social rural compro
metido. Es innegable que esas 9,000 solicitudes afectan inde
fectiblemente a minifundistas de todos los niveles y a pe
queftos y medianos propietarios rurales; es decir, afectan 
tierras minifundias que por su extensión resulta ridlculo se
guirlas dividiendo, y afectarán también a la propiedad rural 
pequefta y mediana que, por ser tierras ya repartidas y estar 
por debajo del "Derecho de Reserva" establecido, su existen
cia tiene una indiscutible justificación social, de propiedad, 
de producción y de interés nacional de sistema. En otra pers
pectiva, no se puede omitir el hecho de que las 9,000 solicitu
des, amparadas en el Decreto ']J}7, ponen en pugna abierta a 
los campesinos sin tierra frente a los minifundistas y pe
queflos y medianos propietarios rurales, que, en la perspecti
va histórica del derecho de propiedad y en la sociológica y 
cultural, están más unidos por vlnculos de interts común, 
que divididos por motivos de antagonismo socio-politico. 
¿En dónde ha quedado, en estas circunstancias, el nivel de 
equilibrio del régimen de propiedad rural y del sistema de
mocrático de vida nuestro? ¿Es acaso el "comunitarismo" la 
negación total del derecho de propiedad? 

El cuarto argumento dio base para referir que "los pro
pietarios y las autoridades (jueces, alcaldes, comandantes lo
cales, etc.), están obstruyendo la ejecución del Decreto ']J}7, 
ya que obstaculiz.an la ocupación de las parcelas que han sido 
adjudicadas a través de la FINAT A". Aqui el funcionario 
agrarista de ocasión puso en evidencia, sin pretenderlo, el ca-
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rácter antihistórico, antisocial y disociador del Decreto ']J}7. 

Si el latifundio, (el latifundista) carece de una fuerza social 
suficiente para defender su heredad total, al minifundista y a 
los pequeflos y medianos propietarios rurales, en cambio, les 
asiste por razones sociales y morales el derecho absoluto a de
fender sus propiedades. Es que debe entenderse que si bien 
d minifundio y el latifundio son fenómenos agrarios si
multáneos en d tiempo, la propiedad rural pequefta y me
diana tiene un proceso de constitución diferente de ambos, y 
por tanto, el trato que el Estado debe asignarle a cada uno de 
ellos debe ser, tiene que ser, diferente. El minifundio expresa, 
generalmente, un ápice de propiedades mayores disgregadas 
de alguna forma, y denuncia un resquicio del cultivo de sub
sistencia, que heredó el hombre rural de sus antepasados 
indlgenas, del arraigo ancestral del hombre a la tierra. La pe
quefla y mediana propiedad rural, especificamente, (y mucha 
de la grande) es producto del trabajo tesonero del agricultor 
creativo que hace producir eficientemente la tierra que culti
va, justificando al mismo tiempo nuestro sistema de vida. Es 
por estas razones que jamás podrá entenderse al minifundio y 
a la pequefla y mediana propiedad rural en conflicto con el 
Estado y con la sociedad; todo lo contrario, deben ser in
terpretados como el más amplio fundamento del sistema esta
tal y como el mayor factor de equilibrio socio-económico y 
politico de nuestro pú. Es que estas explotaciones son histó
rica y sociológicamente representativas de la herencia, pro
ducto del trabajo, y no del aprovechamiento indebido del po
der politico en al¡ún momento de la historia patria. 

Esas son las motivaciones por las cuales, en cada caso 
especifico de expropiación, la reacción del minifundista y del 
pequeflo y mediano propietario rural, se manifiesta con ma
yor intensidad que en el caso del latifundio. No es por lo tan
to una simple exposición, una disposición de escritorio o un 
llamado de clérigo arrepentido que puede romper el arraigo 
del hombre rural a sa tierra; arraigo que a estos niveles de 
propiedad cobra un valor extraordinario. El concepto de pa
tria resume, interpreta, define, la relación sociedad-territo
rialidad la relación hombre-tierra, de donde se desprende el 
arraiao del individuo a su heredad, a su territorio. 

FJ Decreto 207 frente a la estructun del minifundio y de 101 

nlYela mlnlmoe de la pcqada propiedad ranl. 

Ocupémonos ahora otra vez de los datos estadisticos co
nocidos, para enterarnos de cuál es el impacto directo del 
Decreto ']J}7 sobre la estructura del minifundio, en sus niveles 
principales: 

lcr. Cuo. 

Lol mlnlfandloe de El Salndor 
Nimcro Medida ea mamaua 
61,257 minifundios que miden de 0.00 hasta 0.70 
71,207 minifundios que miden de O. 72 a 1.42 

Total: 132,464 minifundios menores de una y media manzana 

De acuerdo a estos datos del Censo Agropecuario, de 
1971, estu dos cateaorlas de minifundistas representan sin 
disaisión, los más grandes números de propietarios rurales. 
Sumadas las dos cateaorlas alcanmn la cifra de 132,464 mini
fundistu de nivel mlnimo. Si consideramos que el Decreto 
207 sólo establece un limite mwmo, en 10 manz:anu, y care
ce de limite mlnimo de afectación, y en sabiendo que el mini
fundista aeneralmente no cultiva su parcela, la presunta que 
surae obli¡ada es: ¿a cuántos cíe estos minifundistu afectará 
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el Decreto '1H7 durante el proceso de su ejecución?, y, conse
cuentemente, ¿cuántos nuevos minifundistas habrá que su
mar a la abrumadora cifra minifundia de 132,464? Reabnen
te, despojar de una parte de su mlnima parcela a este tipo de 
propietarios rurales es confundir toda idea de promoción so
cial y todo propósito de reforma agraria. 

Entermionos seguidamente del caso segundo de los mi
nifundios. 

lo. Cuo. 

Lol mlnlfandlos en El Salvador 

Número Medida en manzanu 
S9,063 minifundios que miden entre 1.43 y 2.8S 
2S,3S7 minifundios que miden entre 2.86 y 4.28 

Total: 84,420 minifundios que miden menos de 4 manzanas 
y cuarto. 

Como puede observarse, estas otras dos categorlas de 
minifundistas, que suman 84,420, se manifiestan como el se
gundo grupo de propietarios rurales del pals, y, podrlamos 
preguntamos igualmente, ¿a cuántos de estos minifundios les 
serán desmembrados otros minifundios menores, convirtien
do a ambos en unidades que reflejan una insostenible pobre
za programática, económica, social y humana?, consecuente
mente, ¿cuántos de estos minifundios pasarán a engrosar 
también las cifras del primero y segundo caso? 

Conviene recordar, en consecuencia, que entre los mini
fundistas del primero y segundo caso suman 216,884, a los 
cuales habrá que agregar los que constituya el Decreto '1H7; 
ahora bien, las explotaciones agropecuarias que miden menos 
de 10 manzanas, que es el máximo de extensión a que pueden 
aspirar los arrendatarios reales o supuestos, supuestos por
que la forma de implementar la ejecución del Decreto '1H7 
permite la coalición de grupos para la apropiación indebida 
de tierras, son las que a continuación se detallan: 

3er. Cuo. 

Número de e:11plotadones que miden 
menos de 10 mamanu 

Total Número Tamdo en mamanu 
61,2S7 minifundios de 0.00 a O. 70 
71,'1H7 minifundios de 0.72 a 1.42 
S9,063 minifundios de 1.43 a 2.8S 
2S,3S7 minifundios de 2.86 a 4.28 
9,905 pequellas propied. 4.29 a S.71 
8,152 pequellas propied. S.72 a 7.14 
7,784 pequellas propied. 7.lS a 9.99 (media) 

Total:242,725, entre minifundios y pequdlas propiedades me
nores de 10 manzanas 

Debe pensarse, obviamente, que las 9,000 solicitudes que 
estAn en manos de la FINAT A y todas las demAs que le 
puedan ser presentadas en el porvenir, habrán de multiplicar 
indefectiblemente el minifundio y la pequefta propiedad, en 
cualquiera de las 7 categorlas descritas en el cuadro anterior. 

Una forma de condul6■. 

Como es fácilmente demostrable, el Decreto '1H7 es con
tradictorio respecto de la Ley Básica de Reforma Agraria, en 
cuanto al "Derecho de Reserva"; es antihistórico porque 
niega el proceso de estructuración del minifundio y de la pe
quefta y mediana explotación agropecuaria; es antisocial por
que afecta niveles de propiedad que están justificados confor
me al sistema de vida nuestro; es disociador porque pone en 
pugna a sectores sociales que tienen más intereses semejantes 
que antagónicos; es contrario al interés humano y familiar 
porque reparte lo que es patrimonio legitimo de la familia ru
ral; y es antitécnico porque promueve el minifundismo y toda 
la secuela de negatividades que él representa. 

Por todo lo expuesto, por todo esto, el Partido de Conci
liación Nacional, desde cualquier trinchera de lucha en que se 
encuentre, jamás ratificará el Decreto '1H7. 

San Salvador, 24 de junio de 1981. 

P■rtldo de Condll■d6n Nacional 
Comltt PoUtlco 

Peceallta, compatriota: No di¡as "este" pals, como lo dicen 
los intervencionistas y los entreguistas pollticos; di siempre, 
orgullosamente, "nuestro púa". 

Tomado de FJ Diario de Hoy, sábado 27 de junio de 1981. 

2.4 POSICION DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO 
RESPECTO A LA CRISIS DEL CAFE 

V enl6n t■qalpiflca del meuaje del aelor Mlnllltro de 
Comemo E..terlor y EDcupdo del Delp■dlo de Eco■omla, 
Lic. G■lllen■o Dlu S■lu■r, pro■■■clado e■ I■ Cade■a Na
cloul de Radio y Telmll6a, el Ylenel U de Julo de 1911. 

Pueblo salvadorefto: Me complace llepr huta sus boga-

res para exponer la posición del gobierno revolucionario 
frente al problema del café, el cual no sólo preocupa al sector 
cafetalero, sino a todos los sectores del pals, porque de este 
producto depende básicamente la economla nacional. 

Me referiré a los planteamientos de la Asociación Cafe
talera de El Salvador, expresados por su Presidente, Wendell 
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Francis Gémez, los cuales han sido publicados en algunos 
medios informativos. 

El gobierno revolucionario y la Secretarla de Economla 
estamos conscientes de que la forma mAs adecuada para su
perar la crisis que nos plantea la situación del caf~. es formar 
una unión en base al esfuerzo de cada uno de nosotros, gene
rando trabajo y facilitando al campesino los medios para que 
realice sus labores. 

La Faena Armada 1arant1za ...,tclad. 

El gobierno revolucionario a trav~ de la Fuerza Arma
da, garantiza la seguridad para que tanto caficultores como 
campesinos puedan realizar sus trabajos. Nos estamos en
frentando a una crisis y debemos hacerlo como salvadoreftos. 
Las actuales circunstancias demandan una cuota de sacrificio 
de todos, para que unidos en el propósito de atenuar el im
pacto de la declinación de los precios del caf~ y de sacar ade
lante la economia nacional, no andemos buscando a presun
tos culpables de la situación. La consigna es trabajar unidos 
-9obiemo, cafetaleros y campesinos- con la seguridad de 
que la Fuerza Armada garantiza el trabajo de todos los salva
doreftos. 

Les pido a todos los miembros del sector caficultor que 
estm involucrados en al¡una actividad, que tratemos de apo
yamos mutuamente al igual como lo hemos hecho en otras 
oportunidades, generando una mlstica nacionalista ahora 
mAs urgente cuando los precios del caf~ declinan en el merca
do internacional. La Fuerza Armada protege toda iniciativa 
que si¡nifique pro¡reso y bienestar para todos los sectores 
productivos y para el pueblo salvadorefto en ¡eneral. 

Elfaeno pan combadr la Roya. 

En primer lugar está el problema de la Roya. Los sdlores 
de la Asociación Cafetalera de El Salvador dicen que no he
mos hecho nada en conjunto para resolver el problema. Esto 
no es cierto. Voy a explicar lo que se ha hecho y lo que esta
mos haciendo: en primer lu¡ar se han realizado trabajos a 
fondo para impedir el avance de la Roya en El Salvador una 
vez que la vimos instalada en Nicara¡ua. Estos trabajos im
plicaron varias funciones. Una de ellas fueron los viajes de 
estudio que se hicieron al Brasil para conocer la situación de 
la Roya en aquellos cafetales donde se habla desarrollado 
mAs y la forma como Brasil est11vo combatimdola. Despu~ 
se hicieron investigaciones en Nicaragua, donde la Roya apa
reció en forma violenta y diferente a la de Brasil. Cuando la 
Roya apareció en El Salvador fue distinta a como habla bro
tado en Nicara¡ua y precisamente por esta diversidad de face
tas que toma el hongo, hemos llegado a la conclusión de que 
es sumamente importante que a nivel centroamericano y me
xicano, fundemos una oficina coordinadora de esfuerzos que 
proporcione la información que cada uno de los paises o de 
los institutos que están trabajando contra la Roya hayan ob
tenido en sus análisis, las conclusiones a que se haya llegado, 
las experiencias adquiridas y las formas o m~odos que han 
encontrado mAs útiles para atacar el hon¡o. 

Adicionalmente a lo anterior, obtener información más 
detallada sobre investi¡aciones que se elaboren a nivel de uni
versidades que est6n hadcndo un trabajo cientlfico de labo
ratorio, para ana1lDr el hon¡o y poder conocer más su natu
raleza, su dcarrollo y apt.llll6n. 

AdemAs de este objetivo de recaudar información y de 
repartirla entre loa uoc:Jadoa, la ofldna tcndri que coordinar 
las acciones en contra de la Ro,a. l!ltu acciones hasta ahora 
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se han llevado a cabo en forma completamente independien
te. Es asl como Nicara¡ua dispuso lo que iba a hacer y lo hi
zo. Honduras ha dispuesto lo que hari y lo eat! haciendo. El 
Salvador ha dispuesto lo que está haciendo. Guatemala lo 
mismo. Mbico se está preparando para realizar su propio 
ataque a la Roya. Pero si nosotros coordinamos estas ac
ciones lo¡raremos en primer lugar, una coordinación en esos 
esfuerzos, cuyos efectos pueden ser beneficiosos, porque los 
resultados saludables de un pals se pueden trasladar a otros. 
En segundo lugar, la economla de escala y los planeamientos 
serian mejor enfocados y mejor coordinados, lo que significa 
mejores resultados. 

El tercer objetivo es que este organismo coordinador-sea 
a la vez una entidad que permita encontrar la forma de finan
áar el ataque contra la Roya en forma que no recai¡a con 
tanta ¡ravedad en los propietarios de los cafetales afectados. 
Y esto es de mucha importancia. Nosotros reconocemos que 
al i¡ual que el picudo del al¡odón o de cualquier otra de las 
pla¡as que atacan de vez en cuando, la responsabilidad prin
cipal recae sobre el propietario quien resuelve su problema. 
Pero sabiendo precisamente que en estos momentos crlticos 
de la economla cafetera, estarlamos dejando en manos del 
qricultor problemas seriamente costosos y que poclr1an re
dundar en que no le dieran la atención adecuada, considera
moa que nosotros debemos participar en esta acción, como 
1obiemo y como ente 1eneral que se preocupe de la situación 
de la Roya en toda el hea centroamericana y Mbico. 

Consecuentes con esta medida, empezamos a influenciar 
en los demás 1obiernos centroamericanos, para que nos una
mos en la formación de un equipo técnico coordinador de es
tu tres funciones que ya expliqu~ y que pueden ser la solu
ción efectiva y mu barata para el problema de la Roya. Esta 
acción nos llevó a Mbico donde se firmó un acuerdo por me
dio del cual todos los paises involucrados aportarán sus es
fuerzos en común para realizar un mejor trabajo de combate 
a la Roya del Cafeto. 

Uaeu de Cftdlto pan caflcultores. 

La Asociación Cafetalera de El Salvador considera que 
ha habido falta de incentivos para ampliar los trabajos de po
da, descombro, etc. Indudablemente que el no tener utilida
des en la producción del caf~, es un desincentivo para el cafi
cultor. Des¡raciadarnente, los precios internacionales del ca
f~ no los regimos nosotros. Entonces, la falta básica de incen
tivos no está en nuestras manos, pero si podemos encontrar, 
por lo menos, una solución parcial al problema que tienen los 
caficultores por la baja de precios del caf~ en los mercados in
ternacionales. Para eso, el gobierno ha tomado las medidas 
del caso y desde hace varios meses se ofrecieron cinco lineas 
de crtdito especiales, orientadas precisamente, a aliviar los 
problemas económicos que puedan tener los caficultores para 
realizar sus trabajos. Ese esfuerzo ha sido realmente ¡rande 
de parte del gobierno revolucionario en los momentos crlti
cos, cuando cada centavo vale mAs, pero que ha sido hecho 
con la convicción de que los caficultores van a recoger ese es
fuerzo por apoyarlos económicamente y lo van a usar en la 
forma més efectiva. 

Esto lo hemos comprobado, afortunadamente, puesto 
que se ha hecho uso intensivo de las lineas que hemos prepa
rado para solventar las presiones económicas de los caficulto
res para que puedan conservar en la mejor forma posible sus 
cafetales y la preparación de las próximas cosechas. Si no lo 
hemos hecho mejor, sdlores, es porque ahora el costo del di
nero se ha duplicado a como estaba en otros tiempos, pero 
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cienamente, lo que si hemos hecho y nunca se babia visto, es 
ofrecer todas esu lineas de crédito que son nuevas, y que se 
crearon especialmente para los caficultores en este momento 
de crisis para todo el pais. 

Cablerta la demuda de ferdllzanta. 

Tamba la Alociadón caretalera menciona el alto cos
to de los fertiliz.antes y la falta de insumos. Nosotros creemos 
que tenemos suficientes fertiliz.antes para cubrir la demanda 
nacional. Sin embargo, si llegaran a faltar, tramamos más. 
Es cierto que ahora están más caros. Todo ha subido y sabe
mos que el problema de los costos de los insumos importados 
es un problema que afecta no solamente a la agricultura, sino 
tambiál a la industria, y nos afectarin por mucho tianpo, 
porque ahora no tenemos ni siquiera las facilidades de finan
ciamiento que antes se tenlan, tanto a nivel de gobierno como 
de empresa privada. Entonces, además del costo más alto de 
los productos de importación, tenemos la dificultad de pa
garlos en efectivo. Uno de los esfuerzos que el gobierno revo
lucionario ha estado haciendo, es el de encontrar la fonna de 
financiar esos productos. Hemos importado estos fertilizan
tes con el objeto de que sean incorporados en los sistemas de 
financiamiento que tienen los agricultores, tanto los del sec
tor refonnado como los del sector privado. 

Los fertilizantes que tenemos en el INCAFE no han sido 
solicitados con tanta asiduidad como crelamos que iban a ser 
utilizados, hasta el punto de que estamos considerando que 
tal vez sea mejor transferir, al costo, esos fertilizantes, para 
que sean manejados por el Banco de Fomento Agropecuario; 
pero de todas maneras quiero hacerles saber a todos que el 
fertilizante está a disposición de quienes lo necesiten. 

No hay Uqaldadones pendientes. 

Se menciona el retardo en el inicio de las compras y en 
las liquidaciones. Esto es cierto. Hubo retardo significativo 
hace algunos meses y reconociéndolo, se adoptaron las medi
das necearias para hacer más efectivo el trabajo del personal 
del INCAFE. En este momento no tenemos ninguna liquida
ción pendiente y tampoco tenemos compras pendientes. Toda 
la acumulación de trabajo se ha podido realizar y ahora va
mos al dla. 

La Asociación Cafetalera comenta una cosa que real
mente es la que más preocupa a todos. Dice que la baja de los 
precios del café en el mercado internacional coloca a los pro
ductores nacionales en una situación de desventaja, porque 
no alcanzan a cubrir los costos de cultivo, de recolección y de 
transformación. Esto es el problema visto y enfocado indivi
dualmente por el caficultor. Al caficultor no le alcanza el di
nero para cubrir sus gastos. Nosotros, además de ese proble
ma que ya comentamos, le dimos solución, tratamos de darle 
financiamiento que no tenga que pagar en este afto, sino en 
varios, para que durante varias cosechas pueda cubrir los cos
tos de ahora, que debido al precio tan bajo van a quedar pen
dientes. Entonces, habiendo dado la solución que podemos 
al problema individual del caficultor, todavia nos queda el 
problema macroecon6mico de lo que n01 pueda puar si 
la c:Kponaci6n de café no produce el in¡rao de divisas para 
cubrir los gastos y obligaciones del gobierno. Esto si es un 
problema serio; es un problema que lo estamos estudiando a 
nivel de Junta Monetaria y de Consejo de Ministros. Lo esta
mos discutiendo constantemente para encontrar las solucio
nes más adecuadas. 

Crllll eco■6mlca, IOdal y polltlc■. 

Con la reducción de los volúmenes de exportación que 
afecta a Centro Ammca, que tanto dependen del café, tene
m01 una crisis que no solamente es económica, sino social y 
polltica. Enfrentándonos a esa realidad, el gobierno revolu
cionario ha buscado soluciones no solamente al nivel de agri
cultor, interesado en sacar una cosecha de café que la pueda 
vender a un buen precio, sino a nivel de pa1s que necesita ex
portar su café para traer divisas que nos permitan, a la vez, 
importar los bienes que necesitamos, tanto para usarlos como 
para convertirlos industrialmente. 

De manera que en este punto, no es justo que la Aso
ciación Cafetalera se pregunte qué medidas tomaré el gobier
no, como que si no hubiera tomado ninguna todavla. Hace 
ratos que venimos tomando medidas serias y diflciles, porque 
la situación es dificil; son medidas que no convertirén 
nuestro café en el producto que valla 200 dólares, pero eso no 
lo podemos remediar; si podemos resolver algunas cosas y en 
eso estamos tomando las medidas que son necesarias. 

Formad6n de an frente comán. 

Con respecto a la Roya ya expliqué que se ha integrado 
una comisión coordinadora que va a ser más efectiva el es
fuerzo de combatir la Roya en Centro Ammca. Además, he
mos hecho otras cosas muy importantes y muy necesarias y 
que también las conocen los seftores de la Asociación Cafeta
laa, porque tambiál se los hemos explicado y es que en base 
al esfuerzo y a la invitación del gobierno de El Salvador para 
que fonninunos un frente común, se logró por fm, en Méxi
co, formar un grupo de los"Otros Suaves", en el cual esta
mos incluidos los países centroamericanos y México. Espera
mos unir al grupo a Perú, Ecuador, Venezuela y a la Repúbli
ca Dominicana. Y ¿cuél es la importancia de este frente co
mún? La importancia es que en el mercado internacional los 
grupos de intereses comunes son los que privan sobre los indi
viduales y esto es más notable todavla en la Organización In
ternacional del caré. Alll el grupo de los palses europeos esti
ré representado por el delegado del Mercado Común Euro
peo y además los intereses de los consumidores europeos que 
están representados también por una persona. Los Estados 
Unidos que es un bloque gigantesco de diversos intereses de 
empresas enormes que reparten y procesan grandes cantida
des de café para distribuirlas en supermercados, tostadores 
individuales, asl como compradores y operadores de bolsa, 
está representado por una sola persona. Los palses africanos 
también están representados por la OANCAF que es un gru
po representativo muy interesante de analiz.ar. La OANCAF 
representa menos del S0'lt del volumen de café de los "Ro
bustas" y sin embargo, representando menos de la mitad de 
la producción, son ellos los lideres del grupo y los que se ha
cen olr en la OIC con toda la presión de su bloque. Centro 
Ammca y México representan más del SO'lt de los "Otros 
Suaves" y con ese porcentaje en nuestro poder jarnés hemos 
formado un bloque sólido para representar a nuestro grupo. 
Siempre nos han manejado y al ser manejados siempre hemos 
llevado las de perder a la hora de negociar precios y cuotas. 

Es obvio que necesitamos formar un bloque con este es
quema que estoy presentando. Este afto, en septiembre, cuan
do iniciemos las pi.éticas tendremos mayores motivos para lle
gar en grupo. Nosotros solos no significamos nada dentro de 
los volúmenes de c:Kportación mundial de café, pero unidos, 
Centro Ammca y Mmco, representarlamos el lS'lt de las ex-
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portaciones de café en el mundo, no tan lejos de Brasil que 
tiene el 19'7o y de Colombia con el 18'7o. Entonces nuestro 
grupo adquiere la dimensión de negociador fuerte y si tiene la 
unidad que necesita, tendrt tamba la capacidad de imponer 
sus intereses. Esta situación nos permitirá llegar a la OIC, en 
septiembre, con suficiente fuerza para enfrentamos al grave 
problema de cuotas. Brasil ha aumentado a la mitad su pro
ducción. 

Y Colombia ha duplicado también su producción, de 
manera que vamos a discutir cuotas con dos Colombias en 
capacidad y con una Colombia en la habilidad que tiene para 
negociar. Adicionalmente a los incrementos de producción 
cafetera, estos dos palses que saben manejar sus negocios, 
hay países que saben manejar sus negocios, hay palses nuevos 
que han aumentado su producción de café. Es sumamente 
importante que estemos unidos, para que formando un blo
que, podamos defender y proteger más a los "Otros Suaves", 
porque obviamente, el exceso de producción de Brasil y de 
Colombia, e incluso el exceso de. producción de "Robustas" 
de países árabes, van a incidir en los "Otros Suaves" de los 
países que siempre han sido débiles en sus representaciones. 

De manera que considero de suma imponancia el que 
hayamos llegado a formar este frente común y me orgullece 
decirles que ha sido el gobierno de El Salvador el que más es
fuerzos ha hecho sobre este particular. Ahora tenemos un 
compromiso polltico de parte de todos los palses centroame
ricanos y de México y esperamos extenderlo a lt,s demás palses 
que ya mencioné, para que en base de este compromiso 
tengamos un frente realmente unido y fuerte que pueda 
hablar con quintales de café a sus espaldas y pueda exigir en 
la OIC, lo que nos corresponde por derecho de productores. 

Otra aesUona del IOblerno rnoladourlo. 

Una vez totalmente integrado el frente común, se es
tablecerá una polltica común compartida, tanto en su genera
ción como en su aplicación por cada uno de nosotros. Podre
mos exigir de los altos personeros pollticos, tanto de Centro 
América como de México e incluso de los Estados Unidos, 
una política de comercialiución que respete el derecho que 
tenemos de que nuestros productos sean pagados, no sola
mente por lo que cuestan, sino por lo que valen. Esta es una 
posición que puede ser aceptada por los lideres de la polltica 
internacional, si ven que nosotros tenemos una unidad pollti
ca para comerciar nuestro café. 

Este fue un punto muy importante que tocamos con el 
Presidente de México antes de que él partiera para los Esta
dos Unidos, y que esperamos haya sido enfocado en la di
mensión adecuada en sus conversaciones con el Presidente 
Reagan. Tenemos la esperanza de que por lo menos, a nivel 
político, en los Estados Unidos se considere conveniente no 
tratar de deprimir los precios ~el café, sino permitir que su
ban a sus niveles normales de aceptación y del ama de casa. 

Hemos hecho también otras cosas dentro de las nego
ciaciones en la Oficina Mundial del Café. Se ha encontrado 
por mucho tiempo, aun cuando en la OIC la representación 
estaba a cargo de la empresa privada, contando algunas veces 
con miembros de la Asociación Cafetalera, que no teniamos 
suficientes elementos de juicio para poder hacer una exposi
ción fuerte y convincente en la OIC. No teniamos una oficina 
que recopilara datos estadlsticos e hiciera análisis que nos 
permitieran utilizar los hechos pasados y las realidades del 
presente, respecto a los volúmenes y operaciones comerciales 
de otros palses, a la hora de discutir nuestra posición. Esto lo 
hemos solventado estableciendo una oficina con personal 
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adecuado en Londres, para trabajar los aspectos de Convenio 
y para elaborar y analizar las bases estadisticas con las cuales 
tener argumentos para presionar en la reunión de los paises 
productores. 

Además de todas estas medidas estamos considerando 
también y lo hemos logrado en base del mismo Convenio fir
mado en México, encontrar la forma de financiar, al menos 
en parte, las retenciones de café, de manera que el sacrificio 
no recaiga directamente en el productor. 

Revisión a los Impuestos del café. 

También el gobierno revolucionario está considerando la 
posibilidad de hacer una revisión a los impuestos del café, 
conforme a las situaciones que se presenten y bajo un enfo
que nuevo. El gobierno no se niega a hacer revisiones y consi
dera posible hacer una revisión de los niveles del impuesto del 
café. El caficultor que produce 40 mil quintales paga exacta
mente lo mismo de impuestos por quintal que paga el campe
sino que produce 10 quintales. Creemos que hay muchos as
pectos del sistema del impuesto del café que pueden ser revi
sados. De manera que nosotros estamos en condiciones de 
considerar la revisión del impuesto del café, no solamente en 
cuanto a los niveles, sino en cuanto a su aplicación a los volú
menes de producción. 

Sin embargo, tenemos que reconocer que aun tomando 
todas las medidas de nuestra parte para hacer efectivo lo que 
consideremos conveniente, no podemos garantizar que el ca
fé vuelva a valer 200 dólares el quintal. Tenemos que recono
cer el esquema de mercado libre, el exceso de oferta de café 
en el mundo, el desarrollo de nuevas áreas de cultivo y la dis
minución del consumo en los Estados Unidos. El crecimiento 
que hubo en Europa en los últimos aflos va disminuyendo ca
da vez más. Hay una gran diferencia entre la oferta y la de
manda y si existe una oferta excesiva, obviamente el precio 
sufre caldas precipitadas. 

No utilicemos el problema pan fines polltlcos. 

Hago un llamado al sector cafetalero, para que no utili
cemos los problemas del café como instrumento politico. 
Concentremos nuestros esfuerzos en obtener los mayores be
neficios económicos, tanto a nivel privado como a nivel del 
pais, de este producto que es el más esencial de nuestras ex
portaciones, y en vez de politizar, unámonos, porque es su
mamente importante el acuerdo de todos los involucrados en 
asuntos de café. He hablado con los sellores de la Asociación 
Cafetalera de El Salvador y de las cooperativas, con el objeto 
de que nos unamos. Hay muchas ideas que pueden ser de 
gran utilidad en las negociaciones en Londres. En vez de utili
zar esas ideas como instrumento polltico, utilicémoslas como 
instrumento para mejorar nuestra posición en Londres. Per
sonas de la empresa privada que comparten la misma 
preocupación y que incluso viajan por su cuenta, nos dan, a 
quienes estamos en las negociaciones, sus opiniones mesura
das, las cuales nos permiten salir adelante muchas veces. 

Respecto a los crtdltos "oneroaos". 

La Asociación Cafetalera menciona créditos onerosos. 
Los cr~tos los estamos dando de acuerdo al costo de los 
préstamos. Al comienzo tuvimos dineros proporcionados por 
las lineas del Banco Central que fueron más baratos, pero ha
biéndose terminado estos dineros hemos tenido que recurrir 
al mercado de valores y al mercado de moneda internacional 
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con sus nuevas tablas de intereses. Hay casos en los que re
chazamos préstamos por lo caros que son. Sin embargo, esta
mos haciendo todo lo posible para encontrar dineros a tipos 
de interés adecuados para juntar los caros y los baratos y tra
tar de reducir los costos para el caficultor. De manera que es
tamos considerando todas las medidas y todas las fuentes po
sibles, para conseguir dinero no tan gravoso. 

&tamos ayudando a los salvadoreftos para que realicen 
el trabajo que les corresponde en este momento dificil de la 
caficultura; para que se comience a chapodar y se aceleren los 
trabajos necesarios para que el café siga su ritmo de produc
ción como lo ha hecho durante peores crisis que la actual. 

Seamos conscientes de que la forma más adecuada de sa
lir adelante es uniéndonos al esfuerzo de cada uno de no
sotros. Generemos trabajo y procedamos a facilitarle los me
dios al campesino para que pueda hacer las tareas de la agri
cultura. Yo puedo asegurar que el gobierno, a través de la 
Fuerza Armada, garantiza la estabilidad y la seguridad, para 
que se puedan hacer las labores de campo en los cafetales. 

Ministerio de Economla 

Tomado de El IMarto de Hoy, 16 de junio de 1981. 

2.5 RESPUESTA DE LOS CAFETALEROS A LA 
POSICION DEL GOBIERNO 

La Aumbla Generll1 de Dele&ados y Jnntu Departa
mentalea, de la Aloclad6n Cafetalera de El Salvador reunida 
este dla, apoya en forma unánime el Plan lntepal de Defensa 
del Caft, que ha presentado a su consideración la Junta de 
Gobierno de la Asociación, y declara a la opinión pública que 
los cafetaleros del pals se constituyen en forma permanente 
en un plan de lucha, con el objeto de hacer saber a los seflores 
del gobierno que se encuentran equivocados en su polltica ca
fetalera. Por consiguiente,esto ha dado motivo a un desque
brajarniento de la economia nacional, dejando a los produc
tores en una situación lamentable, jamás vista en la historia 
del pals y muy dificil de superar si se continúa con dicha 
polltica equivocada. 

Si se analizan los costos de producción en relación con 
los precios en el mercado internacional, resulta, indudable
mente, que la producción no es rentable y por ello es de ur
gente necesidad que se estudie un sistema más adecuado que 
permita un estimulo al productor que redunde consecuente
mente en un mayor incremento de la economia en general y 
evite de esta manera el panorama desastroso que se vislum
bra. Esta Asamblea propone como una medida adecuada, 
democrática y de participación, la creación de una Combl6n 
Nlldonal de Defensa del Caft que tendria por objeto estudiar 
en forma permanente la polltica cafetalera, recomendar a los 
organismos gubernamentales el resultado de dichos estudios, 
asesorar al gobierno en materia de café, seftalar deficiencias y 
abusos y tomar contacto con organismos internacionales pa
ra lograr precios estables del grano. Con el propósito de 
lograr objetivos uniformes, esta Comisión deberá estar in-

tegrada por miembros de la Junta de Gobierno de la Asocia
ción Cafetalera, del INCAFE, del Ministerio de Economia, 
del Banco Central de Reserva, de la Fuerza Armada y de la 
Banca Nacional. 

No es posible continuar con el estado lamentable de 
nuestro principal producto base de nuestra economia, mane
jado en forma tan antojadiza y dirigista. Es preciso que se de
fina la polltica agraria para una mayor productividad y que 
se elimine la demagogia que tanto dafto está haciendo al pals. 

Los cafetaleros queremos cumplir con nuestros compro
misos crediticios, queremos vivir en paz y que de una vez por 
todas se nos permita trabajar y se termine con la desocupa
ción. 

Propugnamos porque se logren precios justos para el ca
fé, que se termine con la especulación y que no se improvisen 
las medidas de defensa de nuestro principal producto de ex
portación. 

¡Estamos dispuestos a la lucha para sahrar la economia 
del palll 

Aumbla General de Dele&ados y Jaatu Departamentales 
de la Aloclad6n Cafetalera de El Salvador 

San Salvador, 23 de junio de 1981. 

Tomado de La Prenu Griflca, 24 de junio de 1981. 

3. MEDIACION Y ELECCIONES 

3.1 ENTREVISTA AL DR. GUILLERMO MANUEL UNGO , 
SECRETARIO GENERAL DEL MNR Y PRESIDENTE DEL 

FRENTE DEMOCRATICO REVOLUCIONARIO 

Coaadlda a Frlda Modack, apuedda n •plemeato es
pec:lal de IMarto "El Ola", de Málco y leida el 13 de Julo 
de 1911 n Radio Vncenae1. 

P.- Actualmente, distintos gobiernos y fuerzas pollticas 
internacionales y salvadorellu hablan de una solución 
polltica para la problemática salvadorefta y ~ta puede conce
birle de distinta formas. ¿Qué si¡nifica espedficamente so
lución polltica para el FDR? 

R.- Efectivamente, el término solución polltica tiene di
ferentes sentidos y objetivos para las distintas fuerzas pollti
cas. Asi, para el Alto Mando Militar del Ejército que contro
la el ¡obiemo salvadorefto no es más que una falla cobertura 
electoral para continuar la pacificación del pa1s impulsando 
una guerra de exterminio popular. En cambio, para el FDR la 
solución polltica consiste en utilizar y articular todos los fac
tores nacionales e internacionales para colocarlos al servicio 
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no de una falsa salida, sino de una verdadera solución de
mocritica. No se trata de hablar en abstracto de solución 
poUtica sino de aceptar e impulsar instrumentos concretos 
que nos inicien en un proceso de búsqueda y obtención de un 
1obierno democritico revolucionario de ampllsima base po
pular. Por ello, no podemos aceptar cualquier solución 
polltica que traicione los intereses del pueblo ni el sentido de 
la lucha popular. Mucho menos, un arreglo polltico que nos 
ofrezca un gobierno democritico-fasclsta, pues son t!nninos 
irreconciliables, que históricamente hemos experimentado a 
trav~ de muchas falsas salidas electorales y 1olpes de Estado. 
En slntesis, se trata de una solución polltica para conquistar 
la paz, para acortar y disminuir los sufrimientos de nuestro 
pueblo. Como nos encontramos en una verdadera situación 
de guerra, el factor militar está presente y no podemos inae
nuamente olvidarlo sino colocarlo como un elemento que 
participe y contribuya a esa solución polltica y democritica. 
Debemos estar claros en que la democracia en El Salvador ha 
tenido y tiene poderosos enemigos internos y externos, que la 
consideran subversiva para sus intereses minoritarios. Por 
consiguiente, la solución política democritica cuenta con 
amigos y tambi~n con enemigos. De aqul que signifique un 
proceso dificil del que no se puede apartar con facilidad el as
pecto militar, tomando en consideración la realidad de un 
grupo fascista que tiene armas y poder político que emplea en 
contra del pueblo salvadorello de manera cada vez mis inten
sa y extensa. 

P.- ¿Por qu~ el FDR impulsa una solución política a tra
v~ de una mediación? ¿Qu~ caracterlsticas fiene la me
diación? ¿Qu~ aceptabilidad presenta en el momento actual y 
cu!les son los principales objetadores y obstáculos para esta 
mediación? 

R.- Cada d1a existen mú gobiernos y fuer:zas políticas 
internacionales que se preocupan por la situación salvadore
tla, que afecta no s61o a la región, sino tambim a la disten
sión y a la paz mundial. Por ello se interesan, e incluso propi
cian, una solución polltica por medio de una mediación de 
car6cter internacional. 

El Frente Democritico Revolucionario coincide con este 
planteamiento y acepta una mediación con participación in
ternacional que contribuya en la búsqueda de una solución 
polltica decidida por los salvadorellos. 

En una situación polariz.ada donde el sector militar fas
cista se entiende estrechamente con el grupo olighquico y 
practica la expulsión -1 caso del Coronel Majano es un 
ejemplo-, es imposible pensar en un di'1ogo directo con 
quienes controlan el poder polltico y militar en El Salvador. 

El alto mando militar rechaza este dWogo y en su lugar 
publica una lista en nombre de las Fuer:zas Armadas, donde 
setlala a todos los dirigentes de la oposición, incluyendo a sa
cerdotes y personas no involucradas en polltica, comQ sub
versivos, terroristas y bandoleros, sujetos a la persecución y 
por consiguiente condenados a muerte por ser "enemigos de 
la patria". 

La solución polltica que patrocina este mando militar 
consiste en intensificar la guerra de exterminio popular. 

Por lo anterior, la mediación internacional es el instru
mento que puede posibilitar un acercamiento en el Frente De
mocritico Revolucionario y el Frente Farabundo Martl y 
otros sectores y fuerzas que realmente estm interesadas en 
una solución democritica. 

Es necesaria la presencia internacional por medio de me
diadores para poner a prueba la voluntad poUtica de las par
tes involucradas en el conflicto y estimular a los sectores fa
vorables a una 10luci6n poUtica. 
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Se tratarla de una colaboración internacional para esti
mular y facilitar que los salvadorellos decidan su destino, que 
les es impedido por el poder olighquico-militar. 

La mediación la consideramos un instrumento concreto 
que debemos aceptar como una responsabilidad histórica pa
ra disminuir el costo social y humano de la lucha del pueblo 
salvadorello. 

Por eso, la mediación que aceptamos no tiene el caricter 
de maniobra polltica que nos atribuye la Junta Militar De
mocristiana de una manera dolosa y como recurso para 
rechazarla. 

La mediación estarla al servicio de un objetivo: conquis
tar la paz democritica. Y el Frente Democritico Revolu
cionario lo considera como un instrumento de lucha, para al
canz.ar ese objetivo. 

Se constituye asl la mediación en uno de los instrumen
tos imponantes de la estrategia democritico-revolucionaria 
que puede conducir hacia la búsqueda de una solución poll
tica del conflicto, que significa el ahorro de sufrimiento y 
sangre del pueblo que actualmente ha condenado la polltica 
de exterminio de la Junta Militar Democristiana. 

Finalmente, la mediación la consideramos tambi~n co
mo un espacio en el cual debemos concurrir otras fuer:zas de
mocriticas del pais que no est~n representadas en el Frente 
Democritico Revolucionario y que son afectadas por las ac
tuales condiciones socio-económicas de nuestra sociedad. Y 
por la polltica económica y de terror del gobierno salvadore
fto. Asl el pacto de la mediación puede convertirse en un es
pacio de amplia convergencia social que exprese con exacti
tud las tendencias mis representativas que propugnan por un 
cambio y por el bienestar de las grandes mayorlas. 

Por otra parte, la mediación que aceptamos y propi
ciamos no es producto de debilidad ni de considerar que exis
te un virtual empate entre las fuer:zas en conflicto. Esta es una 
apreciación simplista, enfitica y absolutista, que no puede 
captar las diferentes determinaciones reales del proceso de 
lucha salvadorefto. En la actualidad hay disparidad y 
contraste entre las fuer:zas encontradas. Debido a las ventajas 
y debilidades en el enfrentamiento social, que no es única
mente militar. En ese sentido consideramos que nuestras ven
tajas son considerables, cada vez mayores y con una tenden
cia a imponer sobre las grandes debilidades que presenta la 
Junta Militar Democristiana. En este marco nuestras venta
jas no se han articulado lo suficientemente sobre las debilida
des de la Junta para imponerse completamente y obtener el 
triunfo. Pero esta disparidad actual no significa empate. Las 
ventajas que hemos obtenido precisamente nos permiten im
pulsar una solución política a trav~ de la mediación y nos 
permiten conjugar todos los factores pollticos y militares y 
los factores pollticos externos, para ponerlos a trabajar en fa
vor de una solución polltica que permita la autodetermina
ción del pueblo salvadorello. 

El Frente Democritico Revolucionario no se coloca en 
una posición exclusivista y excluyente, sino que trata de que 
la mediación tambim contribuya a lograr amplios entendi
mientos con otros sectores sociales, pollticos y económicos, 
incluyendo a un imponante sector del actual ej~rcito, que es 
honesto y democritico y que desea una solución polltica de 
amplia base popular. 

Actualmente la mediación no parece viable de inme
diato, pero la Junta Militar Democristiana y el gobierno de 
los Estados Unidos se han pronunciado públicamente en 
contra de ella. Insisten en el esquema de la pacificación por 
medio del exterminio del pueblo a rm de celebrar nueve meses 
delpuél, en marzo de 1982, unas elecciones que tendrlan que 
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realizarse en los cementerios, en los campo de refugiados en 
las cárceles y en el exilio. Por consiguiente los principales 
obstáculos para la mediación radican en la voluntad fascista 
del alto mando militar que controla el poder polltico salvado
refto y en la conducta del Presidente del gobierno de los Esta
dos Unidos, que fortalece esa voluntad con el incremento de 
su intervención militar, económica y polltica. Esto no durará 
mucho tiempo, pues dia a dia se comprueba el fracaso de esta 
via guerrerista, que no puede derrotar al pueblo que lucha 
militar y pollticamente por su liberación. De modo que el 
avance popular es un acelerador interno de esta mediación, 
ya que el gobierno norteamericano muy pronto tendrá que 
abocarse al gran dilema: apoyar una solución polltica o deci
dirse a intervenir directamente en El Salvador enviando sus 
propias tropas con los enormes costos pollticos que ello le 
representa a la imposibilidad de derrotar a las fuerzas popu
lares. Debe aftadirse un acelerador internacional: cada vez es 
mayor el interés y la disposición de gobiernos y fuerzas de
mocráticas de propiciar y apoyar una solución polltica, 
aislando de manera creciente a la Junta Militar Democris
tiana y a los seftores derechistas norteamericanos. En el inte
rior de la sociedad norteamericana se aprecia este sentimiento 
de rechazo a la polltica de su gobierno en lo que se refiere a la 
intervención militar en El Salvador. Esto es significativo en 
momentos en que ha aumentado en otros aspectos la impopu
laridad del Presidente Reagan. Su administración tendrá que 
tomar en cuenta por razones de su polltica interna esta cre
ciente solidaridad de sectores religiosos, sociales y pollticos, 
del pueblo norteamericano con la lucha del pueblo salvadore
fto. 

P.- Dr. Ungo, ¿cuánto tiempo m4s se prolongará el con
flicto salvadorefto? ¿De qué depende la prolongación del 
conflicto? ¿Cuáles son las condiciones materiales y politicas 
en que se da la prolongación? ¿Existe en verdad un centro po
lltico en El Salvador al que dice el gobierno de los Estados 
Unidos estar apoyando? 

R.- Indudablemente el conflicto salvadorefto se ha pro
longado. Factor determinante ha sido la presencia de ayuda 
militar norteamericana, que está sosteniendo a un ejército 
que se derrumba rápidamente. El propio gobierno norteame
ricano reconoció la impotencia del ejército salvadorefto para 
derrotar las fuerzas populares, por ello en pocas semanas sex
tuplicó su ayuda de 5 millones de dólares a 35 millones de dó
lares y proyecta conceder 60 millones más. De una docena de 
asesores militares ha llegado a enviar 54, que representan m4s 
del 10'7o de la oficialidad salvadorefta. Toda esa ayuda es ma
yor que la recibida en los últimos 25 aftos. Esa es la única ba
se real de apoyo que permite que se prolongue la guerra, el 
sufrimiento del pueblo y la agonla de un gobierno que está 
pollticamente derrotado y sin ninguna viabilidad histórica. 
Este apoyo también ha permitido mayores y m4s intensas 
cuotas de represión que han impedido en· las principales 
ciudades una amplia movilización polltica popular, mante
niendo a los sectores medios congelados pollticamente bajo el 
terror. Pero esa prolongación del conflicto no puede durar 
mucho. Los incrementos económicos y militares que propor
cionan los Estados Unidos son insuficientes para contener el 
avance de la lucha militar y polltica. Y al demostrarse no sólo 
insuficiente sino con altos gastos pollticos que obligarán a 
una rectificación que posibilite la solución polltica-democrá
tica. 

La profunda crisis polltica social-económica no permite 
que se sostenga el actual proyecto norteamericano con la Jun
ta Militar Democristiana. En esas circunstancias las condi
ciones materiales y pollticas en que se prolonga el conflicto 

generarán mayores contradicciones en el seno del gobierno, 
la situación económica aguda golpea fundamentalmente a las 
clases populares. Requiere cientos de millones de dólares de 
ayuda norteamericana que apenas sirven para disminuir la 
velocidad del derrumbe económico. Más sectores sociales y 
económicos son afectados por el actual proyecto y van des
cubriendo la necesidad de un amplio entendimiento para tra
bajar por la única alternativa viable: la de un gobierno de
mocrático y revolucionario de amplia base popular. 

El inestable pacto de enero de 1980 no puede avanzar 
por sus propias contradicciones mucho menos ahora que los 
sectores oligárquicos se están imponiendo y tratan de rom
perlo eliminando pollticamente a lo que queda del Partido 
Democristiano. El peligro inmediato de que la Democracia 
Cristiana sea expulsada de la Junta sólo puede ser evitado por 
la aceptación de la derechización de la polltica de la Junta y 
potenciando la necesidad de su presencia para no agudizar los 
graves problemas internacionales que ella enfrenta. Llega el 
momento en que el proyecto oligárquico-militar ya no necesi
ta de disfraces para ocultar su verdadera naturaleza y por esa 
hoja de parra constituida por la Democracia Cristiana tiende 
a desaparecer. Es una realidad lo que dijera un ex diplomáti
co norteamericano: la democracia cristiana flota en el agua 
como un pez muerto. 

El alto mando del ejército compuesto por militares que 
han participado y mantenido el fraude, la corrupción y la 
represión en las dtcadas pasadas han valorizado su presencia 
ante los grupos oliairquicos al responder en las notas exactas 
al anticomunismo radical de los sectores ideologizados de la 
administración Reagan y a los intentos de convertir El Salva
dor en campo donde se diriman los problemas geopollticos de 
bloques, el alto mando militar mantiene bajo control a la De
mocracia Cristiana y son innumerables los casos en que la 
han obligado a rectificar públicamente sobre posiciones que 
la Democracia Cristiana habla asumido sin autorización. La 
relación del alto mando militar con la Democracia Cristiana 
ha sido de utilizaci6n de esta última a nivel internacional más 
que en el plano interno. Pues la derecha militar ha retomado 
completamente el control del poder y no necesita internamen
te a la Democracia Cristiana para reestructurar la polltica oli
gárquica modelada de acuerdo a la fiebre geopolltica de con
frontación Este-Oeste de la nueva administración norteame
ricana. En fin, la fragilidad polltica de la alianza militar
democristiana no le concede ninguna viabilidad, ni siquiera a 
corto ,plazo. Ha intentado realizar un bonapartismo imposi
ble sin que se le acerque ningún sector social. Los que po
drlan beneficiarse de las reformas perdieron credibilidad al 
desnaturalizarse y suspenderse éstas y recibir sólo represión 
en un clima de terror. Todo reformismo es sospechoso de 
subversión y la oligarqula únicamente coincidia en el proyec
to represivo rechazando la m4s minima concesión al refor
mismo democristiano, por eso es ilusorio el centro polltico 
que tanto anslan y tratan de crear los sectores pollticos del 
Departamento de Estado y la Casa Blanca que también le 
tienen miedo a la democracia. Ni el arzobispo mártir Monse
ftor Romero ni las monjas norteamericanas asesinadas ni los 
periodistas extranjeros ni los partidos pollticos democráticos 
ni los sindicatos ni las asociaciones gremiales que critican al 
gobierno ni los profesionales, nadie está en el centro politico 
sino como reales potenciales subversivos porque en realidad 
se trata de un pueblo que enfrenta al terrorismo de Estado ca
da vez m4s poderoso, m4s protegido y que encarna en los in
tereses de las minorlas dominantes a pesar de la muy sustan
cial participación de los cuerpos de seguridad articulados por 
bandas paramilitares en la mayor parte de los 20 mil asesina-
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tos pollticos. 
Los únicos que no han cambiado en el gobierno son el 

Ministro de Defensa, los directores de los cuerpos de seguri
dad y el miembro de la Junta Coronel Gutiérrez. Ellos obvia
mente son el verdadero poder polltico-militar y los impulsa
dores de la guerra de exterminio. Los que se le han opuesto, 
como el Coronel Majano, esos si han tenido que abandonar 
el gobierno. No se trata de una derecha abstracta que se com
bate en abstracto, sino de una derecha concreta representada 
por el alto mando militar que actúa completamente a sus an
chas. Es significativo constatar que en las investigaciones que 
se realizan sobre los asesinatos de asesores norteamericanos 
de la reforma agraria, uno de los detenidos, Ricardo Sol Me
za, de la oligarquía salvadorefta, reconoce que se encontraba 
cenando y departiendo amigablemente con el mayor Mario 
Denis Morán, alto oficial de la Guardia Nacional. 

P.- Dr. ¿Qué opina sobre la salida politica del gobierno 
salvadorei'lo que pretende elecciones para marzo de 1982? 

R.- Esta salida propuesta por la Junta Militar Democris
tiana que tiene todo el aval de la administración Reagan no es 
más que el reconocimiento del fracaso de la anterior fórmula 
de represión y reformas. Ahora se trata de represión y 
elecciones. Se impulsa esta salida a nueve meses plazo bajo 
Estado de Sitio, Ley Marcial, control de los medios de comu
nicación y cuando se intensifica la represión y se militariza la 
vida social con el poder estatal concentrado en los elementos 
militares a la usanza de los últimos SO aflos. Con todas las 
estructuras politicas legales desaparecidas o destruidas esa 
oferta electoral no tiene ninguna credibilidad. Esa nueva e 
ilusoria promesa terminará disolviéndose en el fracaso, pues 
ni la Democracia Cristiana se atreverá a ir sola a las elec
ciones cuando el terrorismo de Estado persigue t,odo mensaje 
reformista. Esta linea de avance es impulsada como una 
nueva maniobra que en programas de ofensivas de la Junta 

Militar Democristiana es un factor destinado a propor
cionarles el tiempo suficiente para intentar destruir militar
mente al movimiento popular, democrético y revolucionario. 
Esta medida, que no es solución sin condiciones ni garantias 
minimas, intenta esconder la intención de superar el proble
ma salvadorefto desde el punto de vista estrictamente militar. 
Esa salida electoral arrastra consigo sin intención de variarlas 
mínimamente, todas las causas y consecuencias que han con
formado el grado politico salvadorefto, particularmente a 
partir de 1972, un proceso electoral encuadrado en una 
guerra de liberación avanzada no puede realizarse bajo los 
auspicios de un equipo de gobierno que ha conducido en los 
últimos aflos tan sangrientamente los destinos del país. Ni 
puede realizarse en ambiente tan carente de garantías y condi
ciones como si la situación fuese normal. 

Ignorar la fuerza del movimiento democrático-revolu
cionario, sus exigencias y propósitos, conlleva a prolongar la 
actual situación y a revisar las anteriores experiencias electo
rales en donde la corrupción, la represión, el fraude masivo y 
la marginación fueron las características más acentuadas. 
Mientras transcurren los nueve meses antes de llegar a las su
puestas elecciones continúa la guerra de exterminio popular 
por una parte y la guerra de liberación por la otra. 

Las elecciones tendrían que celebrarse en los cemente
rios, en los campos de refugiados, en las cárceles y en el exi
lio. En fin, va a ocurrir lo que sucedió con las reformas: 
quedarán en suspenso y lo único que seguirá será la repre
sión. Reformas de la muerte, elecciones de la muerte. Vale re
cordar que a mediados de 1979 bajo la dictadura del General 
Romero la propia Democracia Cristiana rechazó la salida 
electoral en un pronunciamiento politico que tituló: "Las 
elecciones no son la solución". En aquellos no lejanos tiem
pos la represión gubernamental no tenia la intensidad ni la 
extensión que ha adquirido ahora. 

México, D.F., junio de 1981. 

3.2 EL CONSEJO CENTRAL DE ELECCIONES SE EXTRALIMITA 
EN SUS FUNCIONES (PRONUNCIAMIENTO DEL PARTIDO DE 

CONCILIACION NACIONAL) 

En loe cuos no previsto■ por ata Ley ■e apllcari lu le
ye■ comune■, en defecto de ~tu lu doctrtnu de loe esposlto
res del derecho y a la falta de unu y otru, couldendona de 
buen sentido y razón natural. Art. 201 Ley deropda y 33 del 
Anteproyecto de Ley Transitoria ■obre Conlltltaclón e lu
crlpclón de Partidos Polltlcos. 

FJ Partido de Conclllaclóa Naclonal fiel a sus nuevos 
planteamientos denuncia pública.mente el atentado polltico 
juridico que el Consejo Central de Elecciones pretende come
ter contra la existencia de todos, entiéndase bien, todos los 
partidos pollticos legalmente inscritos. 

Preámbalo: En el Art. 3 del Anteproyecto se dice: Inciso 
primero "Los partidos que conforme a la Ley anterior ata
vleroa inscritos ... " Inc. 2 "El partido que llablendo estado 
inscrito ... " En el Art. IS "en la resolución que ordena la ins
cripción de un partido polltico el Consejo le reconoocri su 
personalidad jurldica ... " El Inc. 2 dice: "nin¡ún partido 
polltico tendré existencia lepl si no es desde la correspon
diente publicación en el Diario Oficial de la resolución ejecu
toriada de conformidad al inciso anterior ... " 

Coadall6a: Se1JÚD el Consejo Central de Elecciones los 
partidos pollticos no tienen Cllistcncia lepl. 
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¿Existen leplmente los partidos poUdcos7 
Respuesta absoluta: Si. 
El Decreto 608 derogó únicamente la Ley Electoral vi

gente pero no canceló expresamente ningún partido polltico 
legalmente inscrito y esto es de una ló¡pca contundente, pues
to que su existencia emana del Título Tercero de la Constitu
ción Polltica que hasta la fecha no ha sido declarado como 
que se oponga al actual proceso. Es más: el decreto men
cionado, en el Art. 4o. número lo. le da la atribución al CCE 
de llevu el registro de partidos pollticos y no el de erar un 
nuevo registro. 

Como consecuencia lógica podrlamos decir que se con
funde al registrador con el registro, ya que el CCE de acuerdo 
a la Ley deropda por Decreto 608 y al Art. 10 del Antepro
yecto tenla y tiene a su carao el registro de partidos pollticos 
que de conformidad a la Constitución Polltica y dicha Ley 
hablan sido inscritos. 

¿Al den,1ar la Ley Electoral también deberé entenderse 
que se derogaron acaso los registros de partidos pollticos y 
aun el de los ciudadanos? ¡No! 

¿Serla como que al deropr el C6diao Civil desapare
ciera el Reptro de la Propiedad Ra1z e Hipotecas? 

¿Al derogar el C6di¡o de Comercio deaaparecerlan las 
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sociedades en general inscritas en el Registro de Comercio? 
Los partidos pollticos de acuerdo a la Ley Electoral de

rogada (Art. 29) y al Anteproyecto (Art. 2) obtienen el reco
nocimiento de su personalidad jurídica de parte del CCE y al 
analizar la personalidad jurídica entramos a referirnos a la 
personalidad jurídica de Derecho Público que se le reconoce 
a los partidos pollticos, convirtiéndose en un ente distinto a 
sus asociados capaz de contraer derechos y adquirir obliga
ciones. 

¿Cuándo se inicia esta vida jurídica? 
Según la Ley Electoral derogada (Art. 37) se establece 

que será a partir de la publicación en el Diario Oficial de la 
resolución respectiva y asi lo contempla el Anteproyecto en el 
Art. IS; es decir, que en el Diario Oficial consta la publica
ción de la certificación de la partida de nacimiento de todo 
ente politico. Y desde ese momento el sujeto jurídico ha ad
quirido derechos y obligaciones, los cuales tienen vigencia 
mientras su existencia no sea interrumpida única y exclusiva
mente por dos formas: la voluntad de quienes la constituyen 
en esos momentos o por ministerio de Ley. 

¿Los partidos pollticos han acordado disolverse? No. 
¿Los partidos politicos han desaparecido por ministerio 

de Ley expresamente? 
Hasta 1■ fecha, tampoco. 
El Anteproyecto publicado tiene su origen en el Decreto 

608 del cinco de marzo de mil novecientos ochenta y uno, con 
base en el considerando primero del mismo; ahora bien, si re
paramos que en su Art. 4 decretó imperativamente le seflala 
al CCE sus atribuciones y la primera de ellas consiste en lle
var "el registro de electores, de partidos politicos y de coali
ciones", que es distinto a lo manifestado en el Art. 3 en el 
cual únicamente "se les encC1'11ienda" la elaboración de una 
nueva Ley Electoral, podemos concluir que no han cumplido 
hasta el momento con su cometido, por el contrario, se han 
extr■llmlt■do en sus atribuciones al pretender crear un nuevo 
registro que tampoco aparece ni siquiera como encomienda, 
faltando asl a los principios elementales del Derecho que pro
porcionan la seguridad lqal de los entes jurídicos y como 
consecuencia, en este caso, la responsabilidad polltlca que co
mo partidos polltlcos legalmente Inscritos tienen en el mo
mento histórico en nuestro pala. ¿Qué opina de esto la hono
rable Corte Suprema de Justicia? 

Dice el proyecto politico de la Junta Revolucionaria de 
Gobierno en su acápite IV Orientaciones poUtlcu, pág. 16 li
teral "c" "propiciando condiciones que favorezcan el de
sarrollo de los partidos poUtlcos ... " Pero, nos podemos pre
guntar en altas y pausadas voces ¿est■ri el CCE al tratar de 

crear un nuevo reptro de partidos polltlcos "favoreciendo el 
des■ rrolld de los mismos", de acuerdo al proyecto? 

Al referirnos a seguridad legal, consideramos que como 
entes jurídicos debidamente inscritos los partidos pollticos 
son propietarios de derechos y sujetos de obUaaclones de dis
tinta lndole jurídica y entre los derechos el de certidumbre de 
su existencia o vida jurldica no sólo por el ente, sino en el ca
so politico, por los dud■duos y por los correligionarios de 
cada instituto polltico, garantizar esa certidumbre constituye 
una obllaadón del Estado y exigírsela es un derecho de los 
partidos pollticos que se encuentran inscritos de acuerdo a las 
disposiciones constitucionales y a la Ley que permitió su exis
tencia sin plazo ni término supeditado, ni a un golpe de Esta
do ni a ningún pacto poUtlco. Por eso, ante la vigencia de la 
Constitución Politica y en este particular aspecto ante la simi
litud de las disposiciones de casi la totalidad del anteproyecto 
con la Ley derogada por el Decreto 608, concluimos: que los 
partidos politicos que se encuentran debidamente inscritos y 
cuyos estatutos están acordes a la Constitución, debe el Esta
do garantizarles el derecho a su existencia plena, es decir, sin 
socavar su integridad, favoreciendo el desarrollo de los mis
mos ajustándose a los principios generales del derecho y res
petando la certidumbre del correligionario y de la ciudadania 
en general. 

Nota: 
Nos hemos referido al Anteproyecto de Ley Transitoria 

sobre Constitución e Inscripción de Partidos Políticos, publi
cada en La Prensa Grifica el 23 de mayo y en El Diario de 
Hoy, el 21 del mismo mes, de este afio y en ambos, en el con
siderando primero se expresa que el Decreto 608, Diario Ofi
cial 270, del S de marzo del presente afio, derogó 1■ Ley Elec
toral emitida por Decreto Legislativo No. 292, del 12 de sep
tiembre de 1971, publicad■ en el Diario Oficial No. 166, to
mo 192, de 1■ misma fecha. Hemos buscado ese Diario Ofi
cial y no corresponde ni 1■ fecha, ni el uómero, ni el tomo, y 
para colmo ni ■ 1■ fecha de la Ley derogad■. Qué falta de se
riedad. 

San Salvador, lo. de junio de 1981. 

Partido de ConcUladón Nacional 
Comité Polltlco 

Tomado de El Diario de Hoy, 2 de junio de 1981. 

4. REPRESION 

4.1 SOCORRO JURIDICO DEL ARZOBISPADO DENUNCIA REPRESION A 
LOS PERIODISTAS Y A LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL 

Contiene: 

lo. Actos de persecución a los medios de prensa en El Sal
vador, de enero 1980 a mayo 1981. Por cuerpo respon
sable. 

2o. Cateo y allanamiento de locales. 
Jo. Atentados contra locales de medios de comunicación. 
4o. Amenazas y acciones de hostigamiento a periodistas. 
So. Expulsión y/o prohibición de entrada al país a periodis

tas. 

60. Captura y tortura a periodistas y personal que labora en 
algunos medios. 

7o. Captura y posterior "desaparecimiento" de periodistas. 
So. Algunos hechos de sangre. Periodistas lesionados. 
9o. Asesinato de periodistas en El Salvador. 

Socorro Jurídico del Arzobispado. 

San Salvador, El Salvador, C.A., 4 de junio de 1981. 
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A manera de introducción. 

La grave situación de violencia que enluta a El Salva• 
dor es una amarga verdad cuya magnitud y crudeza ya ha 
trascendido al conocimiento de la opinión pública mundial. 

En este país de la muerte nada importa la edad, el se
xo, la nacionalidad o cualesquiera otra condición social de 
la víctima para caer abatido por las balas. A vía de ejemplo, 
fue sacrílegamente inmolado el santo, preclaro e indiscuti· 
ble pastor del _pueblo salvadoreño Monseñor Osear Arnulfo 
Romero; fueron capturadas, violadas, torturadas y asesina
das las cuatro piadosas norteamericanas Maura, Ita, Jean y 
Dorothy, por haberse identificado plena y cristianamente 
con el sufrimiento, opresión y persecución de que son víc
timas las mayorías desposeídas del pueblo. 

La lista de las víctimas de la violencia sorda, ciega 
e insensata que abate al pueblo es interminable. Sólo en 
los primeros cinco meses de este año ya han sido masacra
dos más de 8,000 salvadoreños, cifra sangrienta que si se la 
compara con los más de 10,000 asesinados en 1980, nos re
vela con diáfana claridad la justificada razón que tenía el 
profeta latinoamericano y voz de los sin voz de exigir a los 
victimarios del pueblo el cese inmediato de la represión. 
La voz de Dios, sin embargo, no fue escuchada. Y allí tene
mos la consecuencia: más persecución, más dolor y más víc
timas inocentes anegando en sangre la patria de Osear Ro
mero. 

El drama macabro en que el pueblo salvadoreño está 
siendo crucificado por los eternos enemigos de la libertad, 
de la justicia y de la verdadera democracia se realiza en un 
escenario donde priva la tergiversación de los hechos, el de
liberado ocultamiento de la verdad y una feroz y despiada
da persecución y muerte contra aquella prensa, radio y te
levisión honestos que valientemente se atreven a informar 
objetiva e imparcialmente sobre la verdadera situación de 
injusticia, miseria y represión que padece nuestro pueblo. 

El terrorismo oficial se explica, se justifica o calla 
utilizando distintas formas y diferentes medios: se implanta 
la cadena nacional de radio y televisión; se censura a los di
ferentes medios de comunicación; se dinamitan, saquean e 
incendian equipos de oficina, locales, antenas de transmi
sión e imprentas; se amenaza, secuestra, expulsa o no se les 
permite la entrada a los periodistas o bien se les captura, 
tortura o asesina. 

Con la represión al periodismo honesto .Y los atenta
dos a las instalaciones de los medios de comunicación social 
se pretende acallar el grito de libertad y de justicia del pue
blo salvadoreño. Pero es biblica verdad que "nada hay encu
bierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no ha
ya de saberse" (Mt. 10,26). El presente documento preten
de hacer honor a esa verdad. 

SOCORRO JURIDICO DEL ARZOBISPADO 

r----,-----------r-----r-----~----~-----T _____ T ____ _ 

Actos de persecución a los 
medios de prema en 
El Salvadtr: de mero 1980 a 
mayo 1981, por cuerpo 
responsable. 
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------------------4-----~----~-----4-----T-----7-----~----;-----;-----
. , . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Policia de Hacienda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ------------------,-----r----~-----;-----T-----,----r----,-----,-----

. , . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Policia Nacional 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ------------------,-----r----~-----;-----T-----7-----r----,-----,-----
., . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

EJerc1to 1 7 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 16 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ------------------,-----r----~-----;-----T-----7-----r----,-----,-----

. . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
G uard1a Nacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ------------------ 7----,----~-----;-----T-----7-----r----,-----,-----
. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Combinados 1 3 1 1 1 3 1 2 1 14 1 1 1 1 1 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ------------------;----,----~-----;-----T-----7-----r----,-----,-----

• . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Lnudades gubernamentales 1 1 1 4 1 1 O 1 1 1 1 1 14 

__ (Migración, COPREFA, etcJ ____ ~ ____ j _____ J_ ____ .¡_ _____ ~-----~----~-----~-----
.• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Organizaciones paramilitares 1 1 1 O 1
1 

5 1 1 1 1 1 1 16 
1 1 1 1 1 1 1 1 

------------------4-----+-----~-----4-----T-----7-----~----;-----;-----
I 1 1 1 1 1 1 1 1 

Agentes de civil 1 1 2 1
1 3 1 1 1 1 1 1 1 5 1 12 

1 1 1 1 1 1 1 1 
------------------4-----+-----~-----4-----T-----7-----~----;-----;-----

. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Desconocidos 1 1 4 1 S 1 1 1 2 1 2 1 S 1 18 
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TOTAL : 12 : 18 : 27 : 13 : 20 i 3 i 9 i 12 : 114 : 
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l. CATEO Y ALLANAMIENTO DE LOCALES: 

No. FECHA FUENTE 

-----
l. , 24 feb:80 

2. 21 jun:80 EM 

3. jul: 80 ACOEES 
4. 15 ago:80 Radio YSAX 

5. 20 oct:80 EM 21 oct:80 

6. 19 nov:80 

7. 9 ene:81 DH 10 ene:81 

8. 20 ene:81 EM 22 ene:81 

9. 20 enc:81 

10. 20 ene:81 

11. 20 ene:81 

12. 16 ene:81 EI16ene:81 
-------·--

LUGAR DEL HECHO 

Radio Estación H. Santa Ana 

API-NEWS, Edificio Quan, San Salvador 

Radio Cadena Central, San Salvador 

STIRTTCAES 

Radio Chaparrastique, San Miguel 

Imprenta Criterio, San Salvador 

Dirección General de Publicaciones, San Salvador 

Printex y Fotoflex, Blvd. Tutunichapa No. 150, 
San Salvador 

lSIEP, S.A., Col. Sta. Eugenia, San Salvador 

Roto Press, San Salvador 

Casa de Jorge Pinto km 11 1/2 de la Carretera 
Troncal del Norte. 

APl-NEWS, Agencia Independiente de Periodistas, Aan 

RESPONSABLE HECHO 

FALCA (cuerpo Amenaza y destrucción. 
paramilitar) 

Guardia Nacional Capturan a una persona en el cateo. 

Ejército 

Combinados 

Ejército 

Combinados 

Ejército 

Combinados 

Local del Sindicato de Trabajadores Indepen
dientes de Radio, Televisión y Cine y Afines 
en El Salvador. 

Irrumpen militarmente cuando locutores leían 
un noticiero y capturan a 3 locutores. 

Lugar de redacción, impresión y compagina
ción del semanario católico del Arzobispado 
de San Salvador, "ORIENTACION". El ope
rativo se tradujo en cateo, robo, amenazas y 
golpes a los empleados y trabajadores e iba co
mandado por 2 oficiales norteamericanos. Es
te hecho fue presenciado por religiosas, sacer
dotes y por el personal administrativo del Ar
zobispado. 

Local de redacción e impresión del periódico 
de oposición "El Independiente". 

Ca ti,o y captura de varias personas. 
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2.ATENTADOS EN CONTRA DE Y/O DE LOCALES: 

No. FECHA 

l. 23 ene:80 

2. 16 feb:80 

3. 8 mar:80 
4. 10 mar:80 

S. 13 mar:80 

6. mar:80 

7. 18 abr:80 

8. 24 abr:80 

9. 7 jun:80 

10. 27 jun:80 

11. 31 jul:80 

12. 31 jul:80 

13. 19 sep:80 

14. 19 nov:80 

15. 23 feb:81 
16. 3 abr:81 

17. 30abr:81 

FUENTE 

ACOEES 

EM 

EM 

DL 31 jul:80 

DH 

PG 4 abr: 81 

EM 1 may:81 

LUGAR DEL HECHO 

YSAX-Radio difusora del Arzobispado de San Salvador 

Imprenta "El Pulgarcito", San Salvador 
Imprenta "Modelo", San Miguel 

''Tipografía UNGO", San Salvador 

Periódico de oposición "El Independiente", S.S. 

Casa de enviado de "American News Letter", S.S. 

Periódico de oposición "La Crónica del Pueblo", S.S. 

Imprenta "El Pulgarcito", San Salvador 

Periódico de oposición "La Crónica del Pueblo", S.S. 

Periódico de oposición "El Independiente", S.S. 

Oficinas de Radio Cadena Sonora, San Salvador 

Radio Señorial, San Salvador 

Radio YSAX, radiodifusora del Arzobispado de S.S. 

Radio Monumental, San Salvador 

Diario Latino, San Salvador 

Oficinas de la agencia de La Prensa Gráfica de Santa Ana 

RESPONSABLE HECHO 

OLC 

UGB 

Ag. civil 

UGB 

Ag. civil 

Ejército secreto 
anticomunista 
Desconocidos 

Ejército 

Combinados 

OLC 

Desconocidos 

Detonan bomba/daños materiales. 
Dinamitan instalaciones. 

Ametrallamiento. 

Dinamitan. 

Ametrallamiento. 

Destruyen talleres en A popa. 

Colocan bomba: no explotó. 

Ametrallamiento: 1 locutor herido. 

Destrucción total de la planta. 

Daño parcial. 

Detonan bomba: destrucción/daños materiales. 

Incendio a la maquinaria. 

Incendio. 
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3. AMENAZAS Y ACCIONES DE HOSTIGAMIENTO A PERIODISTAS: 

No. FECHA 

l. 24 feb:80 
2. feb:80 
3. abrih,IJ0 
4. mayo:80 
S. jun:80 
6 27: jun:80 

7. 1 jul:80 
8. 13 ago:80 
9. 19 nov:80 

10. 19 nov:80 

11. ene.81 
12. ene.81 
13. 19 ene:81 

14. feb:81 
15. 24 feb:81 

16. 31 mar:81 

FUENTE 

ACOEES 

L.C. 

E.I. 
Radio YSAX 

EM 22 ene:81 

EM 20 ene:81 

R.E. Esp. 
EM 24 feb:81 

DH 1 abr: 81 

LUGAR / NOMBRE 

Radio Estación H, Santa Ana 
Llamadas telefónicas de amenaza de muerte 
Aparece lista de periodistas amenazados 
Corresponsal de ACAN-EFE 
Aparece lista de corresponsales amenazados 
Jorge Pinto, director del periódico de oposición 
"El Independiente" 

YSAX, radiodifusora del Arzobispado de San Salvador 
Imprenta Criterio 

Fotógrafo de la Comisión de Derechos Humanos 
de El Salvador 

Paolo Bosio (periodista italiano) 
Richard lzarra (periodista venezolano) 
Jorge Pinto, director del periódico de oposición "El In
dependiente", su esposa, Teresa Zúñiga, su hijo, Jorge 
Pinto, y un fotógrafo de "El Independiente", Gustavo 
Adolfo Amaya V"tllalobos. 

Arturo Romero 
Fotógrafo de El Mundo 

Corresponsales extranjeros 

RESPONSABLE HECHO 

FALCA 
Desconocidos 

ESA 

Ag. civil 
Pol. Nacional 
Combinados 

Ejército 

COPREFA 

Ag. civil 

Ejército 

COPREFA 

Amenaza, destrucción. 
Contenido: que abandonen el país. 

Amenazado de muerte. 

Ametrallan su casa. 

Ametrallan su vehículo. 
Cerco militar. 
En un cateo, los trabajadores y empleados 
son amenazados. 
En un operativo a la Imprenta Criterio, las 
oficinas de la YSAX y el refugio del Semina
rio San José de la Montaña, le roban cámara 
y grabadora. 
Amenazado. 

Debido a tantas amenazas y atentados de 
parte de grupos para-militares de derecha, 
cuerpos de seguridad pública, ejército y el 
gobierno, se ven obligados a pedir asilo polí
tico en la Embajada de México en El Salva
dor. 
Le roban material y equipo. 
Obstaculizado en sus labores periodísticas 
cuando cubría un incidente de una bomba. 
Le decomisan un rollo de película. 

+ Amenazas en un boletín del Comité de 
Prensa de la F.A. " .. .se tomarán medidas 
drásticas". 
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4. EXPULSION Y/O PROHIBICION DE ENTRADA AL PAIS: 

No. FECHA FUENTE NOMBRE 

l. ene:80 ACOEES Raymundo Carlos Rivas Palacios, periodista meKicano 
del diario "Uno mas uno". 

2. ene:80 Pedro Valtierra, periodista mexicano del diario 
"Uno más unon 

3. feb:B0 Enviado de prensa de Bélgica 
4. feb:80 Enviado de prensa de holanda 

s. mar:BO .. Demetrio Olaciregui, panameño, enviado de prensa de 
ANUPI (Agencia Noticiosa UPI). 

6. . abr:80 MIPTES Corresponsal de Radio Noticias del Continente de 
Costa Rica. 

7. jun:BO Enviado de Canal 13 de televisión, México 
B. jun:BO MIPTES Enviado de Canal 13 de televisión, México 
9. juo:80 .. Enviado de Canal 13 de televisión, México 

10. jun:BO Roberto González Pérez, periodista mexicano, 
del diario "~xcelsior" 

11. sep:BO ACOEES Peter Torbjoernsson, periodista sueco 

12. 24 nov:BO Nina Bundegaard, periodista danesa 
/;, 

13. 12 ene:81 Nelson Anieti, periodista venezolano 

RESPONSABLE 

Ag. civil 
y autoridades 
migratorias 

Autoridades 
migratorias 

Combinados 

Pol. Nacional 

HECHO 

Secuestrado, tratado violentamente y obliga
do a abandonar el país. 

Expulsado del país. 

Le impiden la entrada. 

Capturado en Mormn, en lugar de refugios: 
expulsado. 

Capturada en la Col. Sta. Lucía, San Salva
dor; incomwücada durante una semana; ex
pulsada. 
Capturado en el Hotel Alameda, torturado y 
retenido en el cuartel central de la Policía 
Nacional, incomunicado, durante 6 días; ex
pulsado el 18 de enero, 1981. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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5. CAPTURA Y/ O TORTIJRA DE PERIODISTAS Y PERSONAL: 

No. FECHA RJENTE NOMBRE 

l. 9 mayo:80 Soc. Jurídico Julio César Monroy, prensista 

2. sep:80 Peter Torbjoerns.,on, periodista sueco 

3. 20 sep:80 EM 21 sep:80 Radio Chaparrastique, San Miguel 
4. 24 nov:80 Nina Bundegaard, periodista danesa 

5. :80 Francisco Quezada, camarógrafo y catedrático 
de la Escuela de Periodismo de la Universidad 
de El Salvador. 

6. 12 ene:81 Nelson Arrieti, periodista venezolano 

7. 16 ene:81 EM 18 ene:81 Vida Cuadra Hemández, directora-presidente 
de la Agencia API-NEWS 

8. 16 ene:81 Francisco Rarnírez Avelar 
9. Soc. Jurídico Mario Vigil, fotógrafo 

10. .. EduaJdo Joaquín Lemus Cañas, prensista 
11. Víctor D. Sánchez Escobar, periodista 
12. Guillermo Díaz Ramos, periodista 
13. " Encarnación Gutiérrez Rivera 
14. Otto Jaime Portillo 
15. Ricardo Alfonso Martínez 
16. Romeo Moreira Perdomo 

EDAD 

20 

39 

22 

33 

54 
28 

20 
54 
27 

RESPONSABLE 

Combinados 

Combinados 

Ejército 
Combinados 

Combinados 

Poi. Nacional 

Combinados 

Combinados 

HECHO 

Recibió 11 balazos en partes no vitales de su 
cuerpo y golpes en distintas partes del mis
mo. Fue consignado el 16 de mayo:80 yac
tualmente se encuentra en el penal de Santa 
Tecla. 
Capturado en Morazán en lugar de refugios: 
fue expulsado del país. 
3 locutores capturados. 
Capturada en la Col. Santa Lucía, San Salva
dor; incomurúcada durante una semana, ex
pulsada. 

Capturado en San Vicente, actualmente en 
prisión. 

Capturado en el Hotel Alameda, tonurado y 
retenido incomunicado durante 6 días antes 
de ser expulsado. 
Capturada con varios trabajadores de la agen
cia durante un cateo en las oficinas de API
NEWS. Consignada a la orden de los tribuna
les militares, bajo el Decreto 507. .. 
Incluido en el listado de reos políticos del 
Centro Penal de Nueva San Salvador; al 15 
de abril, 1981. No se tiene la fecha de captu
ra. 

Estos últimos cuatro 
trabajaban en la Direc
ción General de Publi

caciones S.S. 
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= 6. CAPTURA Y POSTERIOR DESAPARECIMIENTO DE PERIODISTAS: 

--------------------------------------------------------------------
No. FECHA FUENTE NOMBRE EDAD RESPONSABLE HECHO 

-------------------------------------------------------------------------- --- - - -
l. 24 abr'. 80 ACOEES 

2. 28 die: 80 

3. 15 may:81 

EM,DH, IG 

ACOEES 

René Tamsen -WHUR, radiodifusora de 
Washington, EE.UU. 

John Sullivan, periodista norteamericano 

Estudiante de la Escuela Nacional de 
Periodismo de la Universidad Nacional. 

Ejército 

26 Desconocidos 

Capturado y desaparecido. 

Desaparecido del Hotel Sheraton. 

Capturado y desaparecido. 

--------------------------------------------------------------------- -

7. HECHOS DE SANGRE EN CONTRA DE PERIODISTAS- HERIDOS: 

No. FECHA FUENTE 

l. 22 cme:80 ACOEES 

2. abr:80 

3. abr:80 

4. 12 ene:81 EM 13 ene:81 

S. 12 ene:81 

6. 16 feb:81 DH 19 feb:81 

7. 29 abr:81 PG 30 abr:81 

8. 29 abr:81 PG 30 abr:81 

NOMBRE 

Periodista independiente 

Camu6grafo de TV holandesa 

Camarógrafo de TV holandesa 
John Hoagland, fot6grafo norteamericano 
de UPI, para Newsweek 

Susan Meiselais, periodista norteamericana 
de Times. 
Robert Beer, periodista norteamericano 

EDAD 

33 

32 

Joaquín Romero Zúniga, reportero de diario 23 
El Mundo y de AP 

George Thurlow, periodista del Daily 32 
Democrats News Servic:es de California, EE.UU. 

RESPONSABLE HECHO 

Ejército 

Poi. Nacional 

Poi. Nacional 

Ag. civil 

Poi. Hacienda 

Poi. Hacienda 

Baleado cuando cubría los sucesos de la Mar
cha de la Unidad. 
Ametrallado cuando cubría el incidente de 
una bomba puesta en un banco de San Sal
vador. 

Herido cuando el auto en el cual viajaba pa
só sobre una mina abandonada en la cure~ 
ra a Suchitoto. 

Víctima de un atentado en un hotel de San 
Salvador: los hechores preguntaron por los 
corresponsales del New York Times, lo agre
dieron y le rompieron la nariz. 

Ametrallado cuando cubría un enfrenta
miento por el beneficio "Agua Caliente", 
Soyapango. 
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8. HECHOS DE SANGRE EN CONTRA DE PERIODISTAS- ASESINADOS: 

No. FECHA FUENTE NOMBRE EDAD RESPONSABLE HECHO 

l. feb:80 Nicolás Cltávez, vigilante del periódico de 16 Ag. de civil Ametrallmio cuando ametrallan al periódico 
oposición "El Independiente" "El Independiente" 

2. jul:80 ACOEES Jaime Suárez Quemain, editor del diario de 30 " Secuestrado, torturaio y asesinado. 
oposición "La Crónica del Pueblo" 

3. jul:80 César Najarro, fotógrafo de "La Crónica 24 " Acribfilado por un francotirador por el Cen-
del Pueblo" tro de Gobierno. 

4. 8 ago:80 Radio YSAX Ignacio Rodríguez, periodista mexicano 35 PoL Nacional Acribmado por un elemento de la P.N. du-
del diario Uno más uno rante un enfrentamiento. 

5. 6 sep:80 EM 8 sep:80 Juan Antonio Rodríguez, locutor de YSKT 42 Ag. de civil Acribillado en San Salvador. 
6. 12 ene:81 EM 13 ene:81 lan Mates, camarógrafo de TV, sudafticano, 27· Víctima de lesiones al pasar su auto sobre 

trabajaba para UPI-TN de Inglaterra una mina abandonada en la canetera a Su-
chitoto: murió en el hospital 

7. 15 ene:81 DH 11 feb:81 Olivier Rebott, fotógrafo francés, trabajaba 33 Fue baleado en un enfrentamiento en San 
con Newsweek, de EE.UU. Francisco Gotera, Morazán; muere en un 

hospital de Miarni, el 10 de febrero, 1981. 
8. 4 mar:81 Mauricio Antonio Driotes 43 Desconocidos Acribmado en Apopa. 
9. 15 abr:81 EM 20 abr.81 José Otilio Carrillo, ordenanza de A CAN-EFE 24 Ag. de civil Su cadáver apareció con balazos en la cabe-

za y el tórax. 
10. 25 abr:81 PG 27 abr:81 Amadeo Mendizábal, vice-presidente de 59 Desconocidos Acribmado frente a la catedral de San Miguel. 

la Asociación Oriental de Periodistas 
Independientes (ACOPO 

11. 27 abr:81 DH 27 abr:81 Jaime Ernesto Castro Uerena, fotógrafo 22 " Acribillado. 
comercial 

12. 29 abr:81 PG 30 abr:81 Gilberto Moran, intérprete de periodistas 26 PoL Hacienda Ametrallado cuando cubría un enfrenta-
norteamericanos miento por el beneficio "Agua Caliente", 

Soyapango. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

e 
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4.2 SOCORRO JURIDICO DEL ARZOBISPADO CONDENA 
''DESAPARECIMIENTOS'' POR MOTIVOS POLITICOS 

EN EL SALVADOR 
Socorro Jurldico del Arzobispado diariamente es visita

do por los familiares de quienes injustamente han sido priva
dos de su libertad. El capturado no ha cometido ningún deli
to, por tanto, sus padres, su esposa, sus hijos o hermanos, 
creen que bastaría con la intervención de un abogado para 
que su familia recobre la libertad; as! parece de simple porque 
seguramente as! sucede en aquellos palses cuya actividad 
polltica administrativa la enmarcan dentro del més profundo 
respeto a las leyes. 

En estos casos, en nuestra oficina se reciben, en primer 
lugar, los datos generales del detenido, exigimos certificación 
de partida de nacimiento, fotografla u otro documento que 
pruebe o demuestre la existencia legal de la victima; asimismo 
verificarnos la relación y el grado de parentesco entre el de
nunciante y el capturado, a efecto de cerciorarnos de la certe
za y veracidad del hecho, comenzar a recoger pruebas y 
garantiz.ar en lo posible la objetividad de una futura denun
cia. 

En segundo lugar, a nombre del denunciante elaboramos 
la petición de exhibición personal a favor del agraviado, men
cionando en el escrito el lugar y fecha exactos de detención, 
seftalamos al agente, oficial o cuerpo captor, explicamos de
talladamente las circunstancias de la captura y relacionamos 
la causa u otros hechos que ayuden a investigar, a dar con el 
paradero de la victima. Se pide intimar a los directores gene
rales de los cuerpos de seguridad, comandantes de regimien
tos y Ministro de Defensa y Seguridad Pública, según el caso, 
a fin de que exhiban la persona del favorecido, que expliquen 
los motivos legales de la detención si los hubieren y pedimos 
que el capturado sea puesto inmediatamente en libertad o sea 
remitido dentro del término legal a la orden de los tribunales 
competentes. 

La exhibición personal o habeas corpus la basamos en 
que "en todos los casos, sean cuales fueren en que exista pri
sión, encierro, custodia o restricción que no esté autorizado 
por la Ley, o que sea ejercido de un modo o en un grado no 
autorizado por la misma, la parte agraviada tiene derecho a 
ser protegida por el auto de exhibición personal" (Art. 40 Pr. 
Cn.), y es presentada ante la Honorable Corte Suprema de 
Justicia en San Salvador y en algunos casos ante las respecti
vas Cámaras de Segunda Instancia de lo Penal del interior del 
pals. 

Diligenciada la exhibición, el Juez Ejecutor devuelve el 
expediente a la Corte o al tribunal ante el cual se interpuso, 
informando cualesquiera de estos resultados: 
1.- "Que la persona agraviada se encuentra a la orden del 

Juez de Policla cumpliendo sesenta dias de prisión in
conmutable", sanción carente de asidero constitucional 
y que viola los Arts. 83 y 84 del Código Penal, que es
tablecen la conversión de la prisión en multa. 

II.- "Que la persona agraviada se encuentra siendo juzgada 
secretamente conforme el Decreto 507", que entre otras 
cosas anula el derecho de defensa a los reos pollticos. 

111.-"Que la persona agraviada a favor de quien se interpuso 
el recurso no tiene restringida su libertad en ningún 
cuerpo de seguridad''. 
Los dos primeros casos no dejan de ser una forma legali

zada de represión, pero a estos agraviados podrlamos consi
derarlos privilegiados, porque al menos tienen relativamente 
garantizadas sus vidas ya que el régimen oficialmente ha re-
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conocido tenerlos en la c!rcel. De acuerdo a nuestras estadls
ticas ambos casos sólo constituyen un 5'7t del total de captu
rados que conoce y atiende nuestra oficina. 

En el tercero de los casos, sus familiares aportaron 
pruebas de quiénes fueron los captores, seftalaron el lugar, 
dla y hora exactos de la captura, presentaron pruebas de la 
detención, ya que la mayorla de veces estos hechos ocurren en 
presencia de sus familiares, de numerosos testigos o bien en 
operativos militares de dificil ocultamiento. Sifl embargo, el 
detenido "no tiene restringida su libertad en ningún cuerpo 
de seguridad", los delegados de la Cruz Roja Internacional 
no los encuentran y al indagar sus familiares en los cuarteles 
del ejército y cuerpos de seguridad pública se los niegan, se 
burlan de ellos y en no pocas ocasiones los amenazan. Co
mienz.a a aparecer el angustioso aviso de "desaparecido" en 
los periódicos, continúan las penosas visitas a los hospitales, 
a los cementerios ... "¡No puede ser, no creo que me lo hayan 
matado ... !" "¡Dios mio, cuintas torturas estará recibiendo 
mi hijito!" "¡Si ya lo mataron, al menos que me digan dónde 
está su cadáver para enterrarlo cristianamente!". Un salva
dorefto més se está sumando a la interminable lista de "desa
parecidos politicos" ... 

A una madre destrozada por el dolor, angustiada por al 
duda, por la amarga incertidumbre de no saber nada del pa
radero de su hijo, cómo poder explicarle que de acuerdo a los 
articulos 150, 163 y 164 de nuestra Constitución Política, en 
El Salvador todos los hombres "somos iguales ante la ley", 
que todos los habitantes "tenemos derecho a ser protegidos 
en la conservación y defensa de nuestras vidas, honor, liber
tad ... ", y que en nuestro pa1s "ninguna persona puede ser 
privada de su vida, de su libertad ... sin ser previamente oida y 
vencida en juicio con arreglo a las leyes". 

Es casi imposible desprenderse de emotividades al de
nunciar estos casos, pero sólo quien haya trabajado en la hu
manitaria labor de defender los derechos humanos nos po
drla comprender. Por eso condenarnos las declaraciones de 
todos aquellos que nieguen tales desaparecimientos y que lle
guen hasta el colmo del cinismo de afirmar que los desapare
cidos se hallan incorporados a la guerrilla. Estas irrespon
sables declaraciones sólo sirven para promover més "desapa
recimientos", paril estimular al criminal a seguirlos· come
tiendo. 

¿QH delito cometen los responsables de los desaparecimien
tos poUtlcos en el pals7 

Esta lnterroa■nte debieran de plantrinela todos los 10-
blernos que, como el uorteamerlcano, están apoyando lncon
dldonalmente a la Junta, y con eUo, ayudando al proyecto de 
anlqallamlento de la poblad6n. 

A peur de que en nuestro púa el "desaparecimiento" 
como tal no está dplflcado como deUto a los responsables de 
estos hechos deberlan apllcineles lu slplentes disposiciones 
contenida en el Códl&o Penal: 

Privación de Ubertad. 

Art. 218. El que ilegalmente privare a otro de su libertad 
personal, sen\ sancionado de uno a tres aftos. 

La sanción será de tres a seis aftos: 
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lo) Si hubieren precedido violencias o amcnazu ¡raves, o si 
las hubiere durante la detención. 

2o) Si el delito se hubiere ejecutado con simulación de auto
ridad pública o de orden de detención; 

3o) Si la privación de libertad durare mu de ocho dlas; 
4o) Si se hubiere ejecutado en persona menor de dieciséis 

aftos; y 
So) Si la privación ilqltima de la libertad implicare para el 

detenido servidumbre o sometimiento a condición que 
menoscabe su dignidad de persona. 

Detelld6n Uepl. 

Art. 219, lnc. 2o. Si la detención del delincuente fuere 
efectuada por agentes de la autoridad y no se diere cuenta con 
el detenido a la autoridad judicial competente, despu~ de 
transcurridas setenta y dos horas, la sanción seré de uno a 
tres aftos de prisión. 

Actos ubltnrlOI, 

Art. 428. El funcionario o empleado público o el encar
gado de un servicio público que en el desempefto de su fun
ción realizare o permitiere que un tercero lo hiciere, cualquier 
acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las perso
nas o dallo en los bienes, o usare de apremios ilegitimos o in
necesarios para el desempefto de la función o servicio, seré 
sancionado con prisión de seis meses a tres aftos. 

Cuando durante la detención de una persona, en la in
vestigación de un hecho, en la realización de un registro o 
búsqueda o en la formación de un procedimiento, se usare de 
violencia o vejaciones innecesarias, o se realizaren actos, pes
quisas o indagaciones notoriamente ajenas a la finalidad que 
persiguiere o no observare las formalidades legales, seré san
cionado por prisión de uno a cinco aftos. 

Si el abuso consistiere en aplicación de tormentos o fla
gelación, la sanción seré de dos a siete aftos de prisión y pér
dida de los derechos de ciudadanla por un periodo que se ex
tenderé no menor de cinco aftos despun de extinguida la pe
na privativa de libertad. 

Otru omisiones pulbles. 

Art. 474. El juez o funcionario administrativo que se ne
gare a juzgar bajo cualquier pretexto, aunque fuere el de os
curidad, insuficiencia, contradicción o silencio de ley, seré 
sancionado con prisión de seis meses a un afto. 

El funcionario público que estando por razón de su car
go obligado a promover la averiguación de delitos y la perse
cución de los delincuentes, que teniendo conocimiento del 
hecho omitiere hacerlo, seré sancionado con prisión de tres 
meses a un afto. 

Aunque la sanción que se establece en los casos ante
riores no corresponde a la excesiva gravedad del delito, el 
procedimiento establecido para fijar la sanción al culpable se 
encuentra en el Código Procesal Penal, que dicho sea de paso 
contiene al¡unu disposiciones que tienden a buscar una igil 
y correcta aplicación de la justicia; sucediendo todo lo 
contrario con los decretos emitidos por la Junta, especial
mente el 507, aplicable a sus opositores pollticos, a quienes de 
antemano y antes de iniciarse el procedimiento prkticamente 
los condena a un minimo de seis meses de detención. Pero lo 
que mu llama la atención es que en un pala como el nuestro 
donde a diario se cometen delitos como los anteriormente 
mencionados, jamú en nuestra historia se ha procesado, 

mucho menos condenado, a los responsables de estos hechos. 

AJaUOI CUOI dellucladoio pevtw-te. 

Las autoridades judiciales, por causu obvias o descono
cidas, jamú se han preocupado por darle curso a los respecti
vos procedimientos cuando ai,unos familiares de captura
dos, aún a costa de los rieqos y peli¡ros que ello supone, han 
denunciado criminalmente a al¡unos oficiales del ejá'cito. 

Se denunció al teniente Eric Samayoa (sobrino del actual 
Ministro de Trabajo y Previsión Social) por la captura y pos
terior desaparecimiento del estudiante universitario Otto 
Walter Mcrin Morán, hecho ocurrido el d1a 21 de junio de 
1980. El caso fue presentado por los familiares de la víctima 
ante el seftor Fiscal General de la República de esa época -y 
actual miembro del Consejo Central de Elecciones-, Dr. 
Guillermo Guevara Lacayo. 

El d1a 13 de febrero del corriente afto fu~ denunciado cri
minalmente el Coronel Mauricio Velúquez por el delito de 
detención ilegal y posterior desaparecimiento del m6dico Dr. 
Celso Castro Magafta, dé la seflora Gladis Aparicio y de su 
hijo Carlos Alberto Aparicio Alegria de 4 aftos de edad. 

En ambos casos se aportó la prueba correspondiente so
bre la participación delictual de los dos oficiales del ej&cito, 
pero como era de esperarse los juicios no prosperaron, 
fueron engavetados, a pesar de que los Arts. 132 y 134 del C. 
de Proc. Penales, respectivamente establecen: "El Fiscal Ge
neral de la República, siempre que ten,a conocimiento de la 
comisión de un delito perseguible de oficio, requeriré por si o 
por medio de los agentes auxiliares al juez competente para 
que inicie la instrucción del correspondiente informativo" y 
"Sin perjuicio del requerimiento a que se refiere el Art. 132, 
el fiscal General por si o por medio de sus agentes auxiliares 
procuraré recabar las pruebas y antecedentes necesarios para 
presentarlos al juez competente. Estas diligencias servirán co
mo datos en la investigación judicial. Si en tales diligencias 
apareciere algún testigo presencial del hecho, incontinenti de 
su examen seré presentado por el Fiscal General o agente 
auxiliar que designe, al juez competente, aun cuando no se 
hubiere hecho requerimiento alguno". 

A veces resulta dificil identificar por su nombre al oficial 
que comandó el operativo, pero vale recordar que todo ope
rativo militar es previamente planifiaado por los respectivos 
mandos militares, lo que permitirla la ficil identificación de 
los responsables; pero sucede que al diligenciarse el recuno 
de exhibición personal,la autoridad militar se niega a propor
cionar el nombre del oficial, argumentando que no esté obli
gado a ello. A esta arbitrariedad se le suma la complicidad de 
la suprema autoridad judicial al guardar un significativo si
lencio sobre estas anomallas. Esto permite continuar impune
mente con la interminable cadena de desaparecimientos poll
ticos en nuestro pala. 

Para ftaalbar, llaceaOI U ilaaado ... 

El presente documento ha evitado ser un frio anilisis de 
la triste situación de los desaparecidos pollticos en nuestro 
pala. 

Mis bien es un grito de dolor y esperama ante todos los 
pueblos y aobiernos del mundo para que con su solidaridad 
loaremos romper la pesada cadena de arbitrariedades ... 

Es 11111. pedci6n urpnte a los nqanlsmos h1temaaonales 
de carkter humanitario para que presionen a la Junta de Go
bierno a rm de que termine con la represión contra el 
pueblo ... 

,u 
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Es una carta abiena a la Comisión de los Derechos Hu
manos de la ONU, Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos de la OEA, Amnistla Internacional, Federación de 
los Derechos del Hombre, para que insten al gobierno de los 
Estados Unidos a cumplir con la resolución de la ONU que 
prohibe a los gobiernos del mundo el envio ele ayuda militar al 
gobierno ~ nuestro pals ... 

Es un llamado a los delegados de la Cruz Roja Interna-• 
cional a fin de que intercedan real y efectivamente porque se 
restablezcan los derechos humanos en nuestra patria, tal co
mo lo establecen las normas del Derecho Humanitario ... 

Es el lamento, el cáliz de amargura, de una madre, de la 
esposa, del hijo que piden a gritos la libertad del familiar que 
muere gradualmente en los sótanos de las cárceles clandesti-
nas ... 

Es una súplica a Monseftor Arturo Rivera y Damas a fin 
de que siga orando por el pueblo salvadorefto para que muy 
pronto impere la paz, la justicia y la libenad en nuestro pais. 

Resumen estadlstlco de 101 ca■o1 de "desapueddo■ polltlco■ " 
(De 1966 a mayo de 1911) 

Cuadro No. uuo 

Por cuerpo captor: 

Combinados: GN, PH, Ejttc. etc. 241 
Agentes vestidos de civil 183 
Guardia Nacional 175 
Ejttcito 147 
Policla Nacional 91 
Policla de Hacienda 47 
Fuerza Attea 18 
ORDEN, grupo param. derecha 6 
Marina Nacional 6 
Policla Aduana-Migración 5 
Secc. Inv. Espec. Polic. Nac. 4 
Policla Municipal 3 
Vigilantes nocturnos, ads. PN 2 
Cuerpos seg. pública Guatemala 1 
Migración 1 
Cuerpos seg. púb. Honduras 2 
Desconocidos 30 

TOTAL 962 

Cuadro No. do■ 

Por profesl6n 
u oficio: 

Estudiantes 272 
Campesinos 229 
Obreros 222 
Empleados 59 
Dom~ticos 48 
Comer. peq. 26 
Agríe. peq. 22 
Profesores 18 
Profesionales 18 
Periodistas 2 
Militares 2 
Religiosos 1 
Múlicos 1 
Desconocidos 42 

TOTAL 962 

Cuadro No. tres 

Por ailo: 

Cuadro No. cuatro 

19111, por man: 

1966 1 
1973 2 
1975 19 
1976 27 
1977 43 
1978 2S 
1979 97 
1980 441 
1981 (hasta mayo) 307 

TOTAL 962 
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Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 

TOTAL 

62 
39 
SS 
90 
61 

307 

De la ■Imple lectura de loa cuadro■ anteriores podemos afir
mar: 

Que los cuerpos de seguridad pública y el ejttcito son los 
responsables de la mayorla de los casos de "desaparecidos", 
fundamentalmente cuando actúan en forma combinada o 
vestidos de civil, tal como puede verse en el cuadro número 
uno. En un lnfimo porcentaje se ignora quiénes son los res
ponsables de las capturas (30 casos). A pesar de que se ha te
nido conocimiento de muchas capturas de salvadoreftos por 
motivos pollticos, tanto en Guatemala como en Honduras, 
únicamente incluimos las capturas reponadas por los fami
liares del sindicalista José Sánchez Gallegos, detenido en 
Guatemala por agentes de seguridad de ese pais el dla 19 de 
abril del corriente afto; asimismo las capturas de Nora Trini
dad Gómez, Secretaria, detenida juntamente con su esposo el 
dla 21 de abril por agentes de seguridad de Honduras en la ca
pital de ese pais. 

De acuerdo al cuadro número dos, los estudiantes, cam
pesinos y los obreros son los sectores más duramente golpea
dos, pues de los 962 casos, 722 corresponden a esos sectores, 
aunque la represión a los demás sectores populares también 
queda demostrada en el mismo cuadro. 

De acuerdo al cuadro número tres, 208 desaparecimien
tos ocurrieron en 14 aftos (de 1966 a 1979, hasta el 15 de oc
tubre), 6 casos fueron reportados en el corto periodo de la 
primera Junta, y el resto, 748, corresponden al periodo que 
llevan en el gobierno los actuales gobernantes (hasta mayo de 
1981). 

La cifra de 441 casos ocurridos el afto pasado es alar
mante, pero la situación cobra caracterlsticas de gravedad si 
observamos que de acuerdo al cuadro número cuatro, los 
"desaparecimientos", lejos de disminuir han aumentado 
considerablemente en relación al afto pasado, pues en sólo 5 
meses ya registramos 307 casos. 

Para finalizar queremos decir que el número de casos de 
desaparecidos que estamos reportando en este documento, 
únicamente se trata de los casos que los familiares han llega
do a denunciar a nuestra oficina. El número real de "desapa
recidos" es considerablemente mayor en nuestro pais. 

San Salvador, 26 de junio de 1981. 

Socorro Jurídico del Anobl■pado 
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4.3 BALANCE DE LA REPRESION EN EL SALVADOR 
(ENERO-MAYO DE 1981), SEGUN SOCORRO JURIDICO 

DEL ARZOBISPADO DE SAN SALVADOR 

l. Alaludos por modvos poHdcOI 

Sector Enero Febrero Mano Abril Mayo Total 

Campesinos 176 313 1,224 1,765 187 3,665 
Empleados 21 80 84 76 56 317 
Estudiantes 46 26 39 87 48 246 
Obreros 36 28 40 so 31 185 
Comerciantes 12 12 17 21 16 78 
Maestros 10 9 9 6 s 39 
Profesionales 4 6 3 1 14 
Trab. de Salud 3 2 2 1 8 
Periodistas 2 2 
Desconocidos 2,336 427 504 303 192 3,762 

Total 2,644 903 1,922 2,311 536 8,316 

1.1 AlelludOI danate el Toqae de Qaeda 

Sector Enero 
(+) Febrero Mano Abril Mayo Total 

Campesinos 11 32 28 40 39 ISO 
Empleados 11 28 29 24 28 120 
Estudiantes 9 19 17 34 33 112 
Obreros IS 10 22 18 6 71 
Comerciantes s 4 10 s s 29 
Maestros 3 6 4 1 14 
Profesionales 1 1 
Desconocidos 132 114 138 87 86 557 

Total 186 214 248 209 197 1,054 

2. llapoaaablel de lot lllellaatos (enero-mayo) 

Respoaaabla F.aero Febrero Mano Abril MaJo T .... 

Cuerpos combinados 1,933 508 1,405 1,795 251 S,892 
(GN, PN, PH, ejá'cito, etc.) 
Guardia Nacional 3 7 IS 2S 
Policía de Hacienda 38 38 
Bandas paramilitares 
(ORDEN, patrullas 
cantonales) 14 8 22 
Escuadrón de la Muerte IS IS 
Policla Nacional 4 4 
Agentes de civil 2 19 11 17 49 
Elementos no ident. 711 376 498 437 249 2,271 

Total 2,644 903 1,922 2,311 536 8,316 
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5. DECLARACIONES DEL SUBSECRETARIO DE ESTADO 
DE EEUU PARA ASISTENCIA EN SEGURIDAD, 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 
Repn,anmacl6n para FJ Sah'ldor. Tatlmoalo del Hono
rable James L. Buckley, Sabtecretarto de Estado para Alll
tencla en 11e1arldad, ciencia, y tecnolop ante el Sa~ml~ 
para operadones del utertor, Coml~ de Allp.adones. 

Cimara de Representantes. 

Agradezco la oponunidad de discutir la propuesta de la 
Administración para la rcprogramación de los Fondos de 
Asistencia del ano fiscal 1981 (FY-1981) para proporcionar 
asistencia económica adicional a El Salvador. 

Como ustedes saben, el 3 de abril notificamos al Congre
so nuestra intención de reprogramar la -asistencia extranjera 
para El Salvador y Liberia durante el ano fiscal de 1981. En 
esa oponunidad hicimos ver que, debido a la urgente necesi
dad de Fondos de Asistencia Económica (ESF) de esas dos 
naciones, y a la limitada disponibilidad de fondos no asigna
dos FS-1981 ESF, el Presidente tiene la intención de ejercer 
su autoridad bajo la sección 614(A) del Acta de Ayuda 
Extranjera de 1961, enmendada, para rcprogramar las canti
dades limitadas de ESF asignados por ley a estos palscs. 

Esta ejecución particular en el doloroso proceso de 
rcprogramación ilustra la razón por la cual, en cuanto 
poUtica, la administración está buscando una manera alter
nativa menos pcnurbadora para afrontar contingencias im
predecibles. en este caso, hemos tenido que tomar S 21 millo
nes de cada uno de los fondos asignados a Egipto y a Israel. 
Afonunadamcntc, estos gobiernos han comprendido nuestra 
apremiante necesidad de trasladar a El Salvador y a Liberia 
fondos de uso inmediato que hablan sido reservados para 
ellos. Su respuesta ha sido generosa y digna de estadistas. 

Sin embargo, aún subsiste la necesidad de Egipto e Israel 
de estos fondos. Por lo tanto, estamos aumentando nuestra 
solicitud de recursos ESF FY-82 por S 21 millones para cada 
uno de ellos y reduciendo nuestra solicitud de fondos no asig
nados en una cantidad igual. En efecto, estos ajustes reflejan 
una asignación de los Fondos de Requerimientos Especiales 
que hemos solicitado en vista de los acontecimientos que han 
tenido lugar entre el momento en que hicimos nuestra prime
ra solicitud de FY-1982 y esta presentación. 

Las emergencias que hemos tenido que afrontar en este 
último mes, tanto en El Salvador como en Liberia, han estira
do los recursos existentes al muimo. 

El tiempo no nos ha permitido recurrir a una solicitud 
para asignaciones adicionales, las que, en todo caso, debcrlan 
considerarse como la última alternativa. El problema que 
surge toda vez que se pretende reducir los fondos que han si
do asignados a un pals habrlan hecho imposible la tarea sin 
graves dificultades diplomAticas, si los gobiernos de E¡ipto e 
Israel hubieran estado menos dispuestos a aceptar solicitudes 
de rcprogramación por mú de USS 40 millones. 

Debido a los problemas económicos y a los pcli¡ros que 
enfrenta el Tercer Mundo, nos es imposible preveer hoy dla a 
qu~ palscs tendremos que proporcionar ayuda económica 
nueva o adicional durante aprollimadarnent.c un afto como 
una cuestión vital para los Estados Unidos. 

Por lo tanto, consideramos que a la luz de la C'Jlperiencia 
reciente, es tanto correcto como prudente establecer un fon
do ESF de contin¡encia para el allo Fiscal 82, sujeto a todu 
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las condiciones que el Con¡rcso impone al proceso de repro
p-amación. Ese fondo nos permitirla satisfacer necesidades 
no previstas sin las dificultades ni los riesgos para la buena 
voluntad internacional que son parte inevitable de los proce
dimientos actuales. 

Me referir~ ahora a los detalles de nuestra propuesta pa
ra ayuda económica adicional para El Salvador. 

El paquete total suma S 63.5 millones que serian usados 
para los siguientes fines: 
- S 24.9 millones de Fondo de Ayuda Económica para 

usarse en los próximos 3 meses para proveer divisas al sec
tor privado para importar insumos y equipos nuevos y 
necesarios para reactivar la producción agricola in
dustrial. 
S 13.5 millones en ayuda PL-480 titulo 11, para ayudar al 
financiamiento de las imponaciones de comestibles. Cree
mos que cubrirla la mayor parte, si no todas, las necesida
des de El Salvador de harina y aceite comestible para el 
resto del ano. 

- S 8 millones adicionales serán sumados a los S 22 millones 
disponibles actualmente bajo el programa "Commodity 
Credit Corporation Guaranty Program". El Salvador tra
dicionalmente ha financiado las imponacioncs agrlcolas e 
industriales con financiamiento comercial del exterior. 
Las lineas de crMito de los bancos comerciales para El 
Salvador han sido congeladas como resultado de la vio
lencia polltica y de la inccnidumbrc. La garantla del CCC 
sirve para rccstableccr el financiamiento comercial para 
las imponaciones criticas de grasas, harina de frijol de so
ya, harina de semilla de algodón, harina de hueso y leche 
en polvo. 

- S 7 .1 millones adicionales en pr~tamos de desarrollo se 
sumarán a los actuales programas de crMito agrlcola y a 
un programa de empico para construir obras públicas in
tensivas en trabajo en áreas de bajos ingresos. 
Finalmente, se acelerarán desembolsos por S 10 millones 
bajo el Programa de Garantla para Vivienda para la cons
trucción de viviendas para personas de bajos ingresos en 
dos ciudades de El Salvador. Este programa es para ga
rantizar financiamiento a largo plazo para El Salvador 
por una companla hipotecaria de los Estados Unidos. 
La ncccsidad de ayuda económica es apremiante. El Pro

ducto Territorial Bruto disminuyó en 9'1, en 1980 en relación 
al nivel de 1979. Los ingresos por exponacioncs han dismi
nuido bruscamente. Una misión especial que regresó reciente
mente de El Salvador estima que el déficit de divisas para 
1981 puede alcanzar los S 150 millones. Basamos nuestra re
programación en estas estimaciones. Podrla ser más alta. De
beremos revisar la situación nuevamente más adelante este 
verano, para determinar si se necesita mAs ayuda de nuestra 
parte. 

El no otorgar de inmediato la ayuda adicional que aho
ra solicitamos serla un soplo desvastador para la economía, 
que tal vez podrla llevar a la calda del gobierno de Duartc y 
con éste toda esperanza de una reforma económica y social y 
de una solución pacifica al conflicto a trav~ de las elec
ciones. El sector privado perderla la confianza en el futuro 
del pa1s y quitarla todo apoyo al gobierno. La producción 
disminuiría aún mAs. Podrla tener lugar una grave escasez de 
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alimentos. El gobierno se verla obligado a disminuir el ritmo 
del progreso de la Reforma A¡raria. El aumento del hambre, 
la pobreza y el desempleo, conducirlan a una mayor polariz.a
ción polltica. Los Estados Unidos parccerlan estar buscando 
una solución militar. 

Tambim es bueno recordar la importancia de la ayuda 
de otros para que El Salvador satisfap sus necesidades inme
diatas. Las instituciones financieras internacionales y otros 
gobiernos están proporcionando ayuda. Por ejemplo, los t&-
minos concesionarios del crédito para la compra de petróleo 
mediante las facilidades conjuntas de Mb.ico y Venezuela re
sultarla en pr~tamos para El Salvador por S 53 millones en 
1981. El FMI esté trabajando para concluir una facilidad de 
financiamiento compensatorio de aprollimadamcnte S 40 mi
llones para El Salvador en 1981. El gobierno ha solicitado 
tambim la negociación de un pr~tamo stand-by por aproxi
madamente S 40 millones. El no proporcionar la ayuda adi
cional que estamos solicitando baria dudar a estos donantes 
sobre nuestro compromiso de cumplir con nuestra parte con 
la ayuda económica para El Salvador. 

Los fondos adicionales, de rápido desembolso que esta
mos solicitando, aumentarlan nuestro aporte para ayuda eco
nómica para El Salvador durante este afio a S 126.5 millones. 
Esta suma es más de tres veces la ayuda militar, de S 35 millo
nes, que estamos dando. Esto refleja nuestro criterio y el del 
gobierno del Presidente Duartc respecto a las necesidades 
más apremiantes de su pais. De hecho, todas las partes intere
sadas en el bienestar de El Salvador y de su pueblo compren
den la urgencia de la necesidad de ayuda económica rápida y 
efectiva si es que el pals ha de mantenerse a flote. Existe un 
desacuerdo entre la gente de buena voluntad sobre el acierto 
de la ayuda militar de los EEUU, pero existe muy poco desa
cuerdo en relación al tipo de ayuda económica que propone
mos proporcionar mediante la reprogramación solicitada. 

Y es debido a la decisiva importancia de mantener la 
viabilidad de la economla salvadorefta que los ¡uerrilleros 
han intensificado su guerra de hostigamiento económico, me
diante la cual pretenden destruir la economla y con ello al go
bierno. 

Para tener una visión adecuada de El Salvador de hoy 
dla, es necesario entender que sus problemas económicos van 
mucho más alla de los disturbios que pueden esperarse en un 
pa1s envuelto en una sangrienta insurrección. La verdad es 
que, con el fracaso militar de la ofensiva lanzada en el pasado 
enero, los llderes revolucionarios han dado un salto cuantita
tivo en sus esfuer7.01 por paralizar la economla. Con el objeto 
de interrumpir el transporte, los revolucionarios han volado 
puentes, emboscado camiones, y obstaculizado carreteras. 
Para privar al pa1s de energla elktrica, han atacado esta
ciones de ener¡la y dinamitado las principales lineas de trans-

misión afectando un estimado de una tercera parte de la 
electricidad del pals. Al¡unu de las batallas más intenau en 
el puado han involucrado la defenaa de las decisivamente im
portantes prcsu bidroclktricu de los ataques ¡uerrilleros. 
Estos intentos concertadoe para destruir la economla se han 
atendido a la actividad comercial como lo evidencia el bom
bardeo indiscriminado de 111permercad01 y oficinas comer
ciales. 

El Presidente Duarte cakula que el sabotaje económico 
alcanza aproximadamente S l 5 millones en destrucción cada 
mes. Nuestra ayuda económica no va a reponer las instala
ciones destruidas por el sabotaje ni va a dar empico directo a 
aqufflos que perdieron sus ttabajos como consecuencia del 
sabotaje. Ayudará al 1obicmo a satisfacer las necesidades in
mediatas de comida, divisas para compra de semillas y fertili
zantes, y crédito interno para financiar la agricultura y la in
dustria. Ayudará a restaurar la confianza en la economla. 
Permitirá al gobierno utiliz.ar sus propios recursos para re
construir la infraestructura destruida por los guerrilleros y es
timular la construcción que proporcionarla trabajo a los des
empleados. 

Respetuosamente sometemos a su consideración el que 
la ayuda económica de emer1encia que se solicita en la 
reprogramación es esencial para el logro de un El Salvador en 
el cual el pueblo pueda tener la oportunidad de decidir su 
propio destino mediante el proceso electoral con el cual se ha 
comprometido el 1obierno de Duartc. Su gobierno ha defini
do claramente su determinación de llevar al pals a las elcc
dones como el mejor camino para resolver el conflicto en El 
Salvador. 

Este compromiso fue afirmado nuevamente el sábado 
pasado por el Vice Presidente y comandante en Jefe de las 
Fuerus Armadas. Tanto los dcmocratacristianos como los 
militares están decididos a realimr elecciones libres. 

La respuesta de la guerrilla ante las perspectivas de elec
ciones a pitrtir del establecimiento del Consejo Central de 
Elecciones ha sido interesante. Ahora están atacando las ofi
cinas del Consejo y de las municipalidades donde se guardan 
los registros que posibilitarlan continuar con el reptto de los 
votantes. Más de quince de estas oficinas han sido atacadas 
en una u otra forma en las últimas semanas. Simplemente, es
peran impedir el proceso electoral, el cual, debe recordarse, 
será el primer proceso elec;oral honesto en la historia del 
pais. Es el patrbn de debilitar las reformas del gobierno al 
i¡ual que la ¡uerra de guerrillas de hostipmicnto contta la 
economla. 

Cáman de Rep~tulel 

29 de abril de 1911. 

6. FE Y POLITICA 

6.1 TIEMPO DE CRISIS: TIEMPO DE DISCERNIMIENTO y DE 
GRACIA (REFLEXION CRISTIANA ANTE EL COMUNICADO 

PASTORAL DE LOS OBISPOS DE NICARAGUA, 
lo. DE JUNIO DE 1981) 

Aa,nu • pabllc6 el ncleate Coaulcado Pulonl de la 
CEN, u papo de werdo•, ....._..., llerauol y lalcGI, 
■OI IWlllaOI p■r■ reflalo■■r ~ IObn 8, E■ 

........ , ... leymdo lOl perl6dlcoa, ...... ldoeacadl■Ho 
alpw de lu N■Cdo■a •• el co■l■lllc■do 11a Ido proTo
c:udo eatre el ,.... de Dlol. No ..._. podido ..., de 
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-=--r eo11 reapeto la •oz de lol obllpol. T .. poco ..,. 
podido dejar de e1C11aU lu •ocea YUtadu de coauldadel 
de bue, papoa dt-.,.,.,-,. .. , PIIPGI de bue crlltlaw ea 
la l'ffohld6a, pllpol de J6ftMI, pllpol de sacerdota, etc. 
Sobre todu eaa •ocea qaatlBOI rellnlour ltoy como u 
aporte mu ofncldo • toda 1a i..- de Nlcanpa n ella llo
ra dificil. He aqal ■lltltnl fefle:d6■: 

l. lntrodacd6■: Lu crtalll en la lp,lla. 

El Comunicado Pastoral de la Conferencia Episcopal de 
Nicaragua fechado el lo. de junio de 1981 hace que la Iglesia 
Católica que está en Nicaragua entre en un tiempo de crisis. 
Tales tiempos de crisis han acompaftado a la Iglesia desde el 
comienzo de su existencia. Los Hechos de los Apóstoles, las 
Cartas de San Pablo y otros escritos del Nuevo Testamento 
son testimonio :nuy claro de una vitalidad eclesial sacudida 
de vez en cuando por la incertidumbre, el conflicto, la perse
cución, la mutua incomprensión, la divergencia insalvable, 
en una palabra la crisis. La fe en Jesucristo crucificado y re
sucitado y el recuerdo vivo de Jesús que el Espiritu suscita 
continuamente en la Iglesia han hecho que las crisis se asiJni
len y se resuelvan. 

De estos combates en los que se juega la fe, la esperanza 
y el amor, salen a veces heridos Jos cristianos; pero también 
pueden salir fonalecidos. Su propia conciencia de seres hu
manos, siempre tentados y muchas veces pecadores, les ayu
da a llevar la carga de una Iglesia, de una comunidad de fe a 
la que pertenecen y que también está siempre "cercada por la 
tentación", (Pablo VI, Evangelü Nuntiandi, n. IS), y es 
muchas veces pecadora y necesitada de conversión (Concilio 
Vaticano 11, Lumen Oentium, n. 18). Los cristianos quere
mos seguir llevando esta carga porque también creemos en la 
nobleza de santidad que, como don de Dios, existe en no
sotros como personas y en esa comunidad llamada Iglesia a la 
que pertenecemos. Por eso seguimos amando "con humilde 
ternura a la Iglesia", como lo hemos dicho en reciente docu
mento (véase: Fidelidad Cristiana con el proceso revoluciona
rio de Nicaragua, 24 de marzo de 1981). 

En estas crisis no rara vez aparece la autoridad y la reac
ción ante su ejercicio como ocasión de la crisis. El intento de 
imponer leyes propias de la religión judia a cristianos de 
pueblos no judlos condujo a la crisis que tuvo una primera re
solución en el llamado "Concilio de Jerusalén" (Hechos IS, 
1-31). En esta crisis, un hecho nuevo, obra del Espiritu San
to, la apertura de la primera comunidad formada de judios a 
gentes no judlas y sin ninguna relación con la religión judia, 
se resolvió con mutuas concesiones, en espiritu de diálogo y 
búsqueda conjunta de la voluntad de Dios, y con una deci
sión de "los apóstoles y los responsables" (la autoridad) que 
sometia la ley a la manifestación del Espiritu en la historia, 
una historia nueva. La crisis perduró, sin embargo, y Pablo el 
apóstol se sintió obligado en conciencia a ser fiel al Evangelio 
llamando la atención a Pedro, el jefe de los apóstoles (Gé.la
tas 2, 1-18). 

No pocas veces ha seguido sucediendo esto en la Iglesia. 
A veces ha habido un ejercicio de la autoridad humilde y ser
vicial en medio de estas crisis y a veces un ejercicio de autori
tarismo y dominación alejados del Esplritu. La autoridad de 
la Iglesia, por ejemplo, ha tardado cuatro siglos en reconocer 
su error y su dureza en el caso de Galileo. Con frecuencia, los 
cristianos que no han recibido el carisma de la autoridad han 
demostrado en las crisis actitudes leales, honestas y humildes, 
incluso en medio de mucha valentla y libertad cristianas. 
Otras veces ha habido arrogancia, posturas de "iluminados" 
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y de aente que se aferraba a "su" verdad sin el contrapeso de 
la humildad. De esta historia de la Iglesia, que hoy siaue, to
dos los miembros de la Iglesia somos protqpnistas. 

Y, sin embargo, no cabe duda de que es la autoridad 
eclesial, en cuanto depositaria de esa realidad tremenda que 
es la responsabilidad última del liderazgo conductor en la 
Iglesia, la que tiene mayor obligación de mostrarse cristiana
mente dialogante, humildemente buscadora de la verdad que 
el Espiritu esparce en su Iglesia, profundamente compasiva 
de los sacrificios que un dia pueda exigir, y sobre todo nlti
damente servicial de la misión de la Iglesia: anunciar a los 
pobres la buena noticia de Dios en Jesucristo, tal como el 
Espiritu la suscita para cada situación nueva en la historia. 

Ante la crisis actual -negar que existe seria irrespon
sable encubrimiento-, nos hace falta a todos, por lo tanto, 
perspectiva histórica, serenidad y dominio de pasiones e inte
reses, apertura al diálogo, auténtica libertad espiritual y no 
menos genuina humildad; todo ello, en ese tierno amor a la 
Iglesia de la que somos corresponsables. 

Desde el comienzo queremos afirmar que la causa de los 
pobres es, en Nicaragua y en América Latina, la única razón 
de ser de nuestra presencia libre y solidaria como cristianos 
en el proceso revolucionario de Nicaragua. Esta presencia no 
se puede reducir nunca a una de sus expresiones, por ejem
plo, al hecho de que unos cuantos sacerdotes ocupen puestos 
públicos o funciones partidarias en tal proceso. A este último 
hecho hay que darle toda su relevancia. Pero hay que enmar
carlo dentro del compromiso politico de tantos laicos cris
tianos y dentro del servicio evangelizador a la causa de los 
pobres como hoy se configura revolucionariamente en Nica
ragua; a este servicio nos debemos tanto los laicos agentes de 
la pastoral como las religiosas, los sacerdotes y los obispos. 

En este sentido, nos hemos interrogado responsablemen
te si, a propósito del conflicto alrededor de los sacerdotes alu
didos en el comunicado episcopal, no se querrá ir más lejos y 
hacer aparecer como ilegitima la opción cristiana y evangélica 
de apoyo al proceso revolucionario de Nicaragua y de presen
cia activa en él. En tal caso si veriamos agredida la esperanza 
de los pobres en la presente hora histórica de este pais. 

Ya hemos afirmado con frecuencia que la legitima op
ción cristiana de presencia solidaria en el proceso revolu
cionario no significa sacralizar tal proceso. La revolución ni
caragüense se justifica por el bien objetivo que supone para 
las mayorías del pueblo de los pobres. Ningún apoyo o bauti
zo religioso puede aJladirle otra justificación adicional. Son 
sencillamente el pan que se da al hambriento y la venda con 
que se alivia las heridas de hombres asaltados, los aconteci
mientos que Jesucristo considerará el dia de juicio como tro
zos de historia humana y social merecedores de la acogida de 
Dios nuestro Padre (véase: Mateo 2S, 34-40). 

2. Ocasión de la crisis: La I11esla en una nueva situación his
tórica en Nlcara1ua. 

Estamos ante una situación histórica nueva hoy en Nica
ragua. En esto, como en otras muchas cosas importantes de 
nuestra fe y de nuestra visión los que suscribimos este mensa
je, hemos convergido con la forma de ver de nuestros obis
pos. Ellos nos escribian asi hace ya 19 meses: 

" ... la sangre de aquellos que dieron su vida en ese pro
longado combate, la entrega de una juventud que desea 
forjar una sociedad justa, asl como el papel sobresaliente 
de la mujer -secularmente postergada- en todo este 
proceso, significan el despliegue de fuerzas nuevas en la 
construcción de una nueva Nicaragua. Todo esto subraya 
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la ori¡inalidad de la experiencia histbrica que estamos vi
viendo ... (Vemos) en la alegria de un pueblo pobre que, 
por primera vez en mucho tiempo, se siente duefto de su 
pais, la ellpresibn de una creatividad revolucionaria que 
abre espacios amplios y fecundos al compromiso de todos 
los que quieren luchar contra un sistema injusto y opresor 
y construir un hombre nuevo" OQSC: Compromiso cris
tiano para una Nicaragua nueva, pp. S y 6). 
Por otro lado, hace IS meses un grupo de laicos, sacer-

dotes, religiosas y hermanos, afinn,bamos al¡o semejante: 
"Hay gente que no tiene ojos para ver la novedad en la 
historia ni manos dispuestas para contribuir a crearla. 
Dios, en cambio, es siempre nuevo, siempre joven, siem
pre más grande que lo que ya ha sucedido. Y precisamente 
por ello, un pueblo de mujeres y hombres que acogen la 
fuerza creadora del Esplrit'II de Dios siempre puede cons
truir una historia nueva y mejor que la pasada". OQSC: 
Mensaje de cristianos revolucionarios del 20 de marzo de 
1980). 
Los obispos de A.L. en Puebla formularon como parte 

de la misibn de la Iglesia, el deber urgente de "ser la escuela 
donde se eduquen hombres capaces de hacer historia, para 
impulsar eficazmente con Cristo la historia de nuestros 
pueblos hacia el Reino" (Puebla, n. 274). Frente a este deber 
velan como necesario prepararse para responder al "desafio 
para la iniciativa y la imaginacibn creadoras" (Puebla, n. 
279). Ciertamente que los obispos en esta fonnulacibn 
recoglan aspiraciones y conductas prácticas de muchos 
miembros del pueblo de Dios en A.L. Además, pronunciaban 
asl una palabra acorde con la de Jesús en el Evangelio: ser ca
paces de interpretar los signos de cada momento histbrico 
(Mateo 16,3) y no verter vino nuevo en viejas vasijas (Mateo 
9, 17). 

Pues bien, no es nada elltraflo que una tentacibn como la 
de seguir viendo las situaciones nuevas como antiguas esté 
hoy presente en la Iglesia en Nicaragua, a pesar de las buenas 
intenciones y palabras de todos. Romper la inercia, enfren
tarse a lo nuevo, ponerse frente a Dios en profunda disponi
bilidad para sus nuevas elligencias, siempre nos produce te
mor a nosotros, seres humanos débiles, tentados por nuestro 
"hombre viejo". Tampoco puede elltraflarnos que nos tiente 
echar el vino nuevo en viejas vasijas. Encontrar nuevos mo
dos de actuacibn pastoral, una nueva manera de liderazgo 
pastoral, una nueva manera de anunciar la buena noticia de 
Jesucristo en medio de la nueva situacibn de Nicaragua, su
pone una docilidad a la inagotable actividad del Esplritu San
to en la Iglesia, y esa docilidad no es fácil porque sacude co
mo un huractn y quema como un fuego todo egolsmo que se 
esconde bajo la buena intencibn de seguir haciendo lo de 
siempre. 

a) Doa dlmeaaloaea aecesarlu de la lalesla. 

En estas circunstancias puede haber dos dimensiones de 
la Iglesia, redescubiertas por el Concilio Vaticano II, que nos 
ayuden a enfrentar la situacibn. La Iglesia como pueblo de 
Dios, es decir una Iglesia de miembros adultos, enriquecidos 
por dones de Dios muy variados, complementarios unos de 
otros Oos "carismas"); una Iglesia, un pueblo, en la que la 
funcibn, el servicio, el don de la autoridad (de los obispos), 
sea presidir en el amor, sin miedo a que se empequdlezca su 
autoridad con la participacibn adulta y corresponsable de 
laicos, religiosas, hermanos y sacerdotes. No cabe duda de 
que esto requiere ese "acercamiento al pueblo", esa "apertu-

ra al ditloao" y esa "corresponsabilidad" de las que habla 
Puebla al tratar sobre los obJSpos (n. 666). 

Si lo anterior se aplica a toda la vida de la Iglesia, hay un 
punto particular, en que tanto la Iglesia Universal como la de 
Nicaragua han hecho una aplicacibn especial muy fecunda. 
Se trata de las formas institucionales de ditlogo, de comuni
cacibn, de planificacibn corresponsable de la actividad evan
gelizadora y comprometida de la Iglesia, que se necesitan do
blemente cuando llega el momento de hacer decisiones cris
tianas frente a nuevos proyectos de sociedad. 

En este punto la Iglesia ha visto claramente que las for
mas de sociedad que hoy existen en el mundo no nos acercan 
al Reino de Dios porque no esttn al servicio de los pobres, no 
constituyen una buena noticia para ellos. La Iglesia ha redes
cubierto que el camino liberador hacia unas formas de socie
dad más justas y fraternas es uno de los signos que apuntan 
hacia el Reino de Dios y como que lo anticipan. Pero como 
las transformaciones sociales, pollticas y econbmicas que se 
requieren para llegar a hacer justicia urgentemente a las gran
des mayorlas empobrecidas y oprimidas tienen su legitima 
autonomla respecto de la Iglesia, la Iglesia se ha dado cuenta 
de que necesita del trabajo de todos sus miembros y también 
del trabajo de los no cristianos para atinar con la forma de 
presencia en estos procesos que se Je presenta como un deber. 

Porque, según la fe de la Iglesia, la gracia de Jesucristo, 
su accibn liberadora y salvadora, no es sblo un fenbmeno que 
sucede en el interior de los corazones. Como hay un pecado 
estructural y no sblo personal, asl también hay tiempos, pro
cesos y situaciones de gracia que afectan a las estructuras de 
la sociedad. La voluntad salvadora de Dios se extiende a to
do lo creado, no sblo a la intimidad de las conciencias (véase: 
Romanos 8, 19-22 y Filipenses 3,21). 

b) laterropates para el dWoao. 

Nosotros nos hemos preguntado desde hace algún tiem
po si el proceso actual que intenta conducir a una nueva Nica
ragua no será una de esas oportunidades histbricas de gracia; 
la presencia de tantos cristianos en la lucha que, conjunta
mente con otros muchos nicaragüenses hambrientos de justi
cia, se ha llevado con lo que muchos han visto como notable 
generosidad y tino polltico, ¿no será un signo de los tiempos, 
la irrupcibn de una novedad histbrica que toda la Iglesia, y 
por Jo tanto también la Jerarqula, deberá discernir en un cli
ma de diálogo cuidadoso y de fecunda escucha del Esplritu? 
¿No será una parte de esta novedad histbrica la presencia de 
al¡unos sacerdotes en servicios que bastantes cristianos in
terpretan como el servicio del samaritano que, cuando todo 
un pueblo se debate para sobrevivir a sus heridas y renacer a 
una nueva vida, es más evangélicamente urgente que el culto? 
(véase Lucas 10, 25-37). ¿Podrá este discernimiento realzarse 
cristianamente sin que el aspecto legal, canbnico, se balancee 
con otras muchas dimensiones del Evangelio? Interrogantes 
legltimos como éstos merecen un tratamiento sereno en un 
amplio diálogo de la Iglesia en Nicaragua. 

3. Los obstkalos para el dWoao. 

Hay actualmente en Nicaragua algunas actitudes y per
cepciones que por ambas partes han dificultado un clima de 
ditlogo sobre los puntos de discernimiento arriba menciona
dos y sobre otros varios. Es importante enunciar algunos sin 
tnimo de ser ellhaustivos. 
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■) Dol percepdoael del pl'ocelO rnoludon■rlo. 

Creemos que el obstáculo principal para el diilogo es 
una visión diferente del principal deber de la Iglesia en esta 
coyuntura. Se trata de una diferencia de percepción, a 
nuestro juicio. Entre los revolucionarios nicaragüenses hay 
algunos que no miran con ojos favorables a la religión. Esa 
mirada probablemente se ha traducido a veces en algunos 
hechos coherentes con ella. Estos hechos, los obispos los han 
visto como indicio de que la polltica oficial del FSLN sobre la 
religión, expresada en su comunicado de octubre de 1980, es 
una postura táctica, que cambiari a medida que el proceso se 
vaya consolidando hacia lo que temen que resultarán ser for
mas totalitarias del ejercicio del poder. Otros cristianos he
mos visto en los hechos arriba aludidos solamente una des
viación de una linea polltica sincera del FSLN, una linea que 
pretende mantenerse como directriz y permanente de una rela
ción históricamente nueva entre religión y revolución. 

Las consecuencias de esta diferencia de percepción se 
presentan asl hoy por hoy. Los obispos desean retirar a tiem
po toda apariencia de aprobación eclesial a un proceso que 
sienten se encamina al totalitarismo y eventualmente a postu
ras anticristianas. En parte por ello pretenden retirar una de 
las expresiones de armonla entre religión y revolución: los sa
cerdotes en puestos públicos y en funciones partidarias. Por 
el contrario, para bastantes cristianos comprometidos con el 
proceso revolucionario los sacerdotes en puestos públicos en 
el FSLN representan un ejemplo de servicio honesto y gene
roso al pueblo de los pobres, y una garantla de la posibilidad 
de hermandad entre creyentes y no creyentes en la búsqueda 
de objetivos de justicia que la fe cristiana exige. 

b) lmaflclente dWoao. 

El problema es que estas cuestiones de fondo no han sido 
tratadas con sencillez evangélica y con profundidad, a la vez 
evangélica y racional en la Iglesia de Nicaragua. Tales cues
tiones, sin embargo, son precisamente, o al menos asl nos lo 
parece a nosotros, algunas de las que mis necesitan un discer
nimiento espiritual. Esta postura crelmos que adoptaban 
también los obispos en su carta pastoral del 17 de noviembre 
de 1979, al acoger un principio de la carta de Pablo VI, Octo
gessima Advenies. Declan alli que sentlan que su "palabra 
puede ser un servicio al pueblo de Dios, animindolo en su 
compromiso, ayudándolo a discernir lo que es obra del 
Esplritu Santo en el proceso revolucionario". Y conti
nuaban: 

"No podemos realizar solos este discernimiento. Recor
damos y asumimos las sabias palabras del Papa Pablo IV: 
• A las comunidades cristianas toca discernir, con la ayuda 
del Esplritu Santo, en comunión con los obispos respon
sables, en diilogo con los demis hermanos cristianos y to
dos los hombres de buena voluntad, las opciones y los 
compromisos que conviene asumir para realizar las tr■ns
formaciones sociales, pollticas y económicas que se consi
deran de urgente necesidad en cada caso' (Oc. Ad. n. 4). 
Por ello esta carta pastoral es también un llamamiento a 
continuar el diilogo con las comunidades cristianas y una 
petición a que ellas, que están inmediatamente insertas en 
nuestra realidad, sepan encontrar el verdadero esplritu 
"para impulsar efic■zmente con Cristo la historia de 
nuestros pueblos b■cia d Reino". (Puebla, n. 274). 
Ahora bien, con humildad, pero siendo sinceros con 

nuestra percepción de los acontecimientos, sentimos que 
nuestros obispos no han desurollado suficientemente en apli-
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caciones pastorales concretas los cauces para el diilogo. No 
lo decimos con inimo de reproche, sino con la comprensión 
que engendra el saber lo dificil que es instaurar en circunstan
cias nuevas un nuevo estilo de corresponsabilidad eclesial. 
Somos conscientes de que, en su carta pastoral del 22 de oc
tubre de 1~80. la Conferencia Episcopal de Nicaragua afir
maba que: 

"Hemos orado y escuchado a sacerdotes, religiosos y 
laicos de nuestras diversas diócesis; ellos nos han enri
quecido muchisimo con su experiencia y con su trabajo 
apostólico" (léase; Jesucristo y la unidad de su Iglesia en 
Nicaragua). 
Sin embargo, esta afirmación de nuestros obispos no 

creemos que se aplica a algunos momentos y a algunas cir
cunstancias verdaderamente claves. 

El comunicado pastoral del 13 de mayo de 1980, por 
ejemplo, afirma que la situación de excepción o emergencia 
ha terminado en Nicaragua. Tal apreciación no es de orden 
doctrinal; se trata mis bien de un juicio opinable; por otro la
do se trata de un juicio de consecuencias muy graves para la 
nación nicaragüense; para un juicio de este tipo no cabe duda 
que los obispos necesitaban una consulta muy amplia con ex
pertos en análisis de la realidad de varias tendencias, con el 
mismo gobierno de Nicaragua, con los diversos grupos cris
tianos que se dedican a hacer estos anilisis para tomar des
pués sus opciones reflexionando cristianamente sobre ellos, 
etc. No cabe duda que una pulsación muy delicada del sentir 
de las mayorlas pobres les era .especialmente muy necesaria. 
No se sabe que este complejo proceso de auscultación de la 
opinión cristiana y pública tuviera lugar. Entonces, toda esta 
crisis, que comienza con la publicación del comunicado pas
toral del 13 de mayo de 1980, significa de pane de la jerar
qula, un acto sorpresivo, tanto por lo que toca al juicio sobre 
la situación del pais como por lo que se refiere a la insi
nuación de que los sacerdotes en cargos públicos cesen en sus 
funciones. 

El dla 7 de octubre de 1980, la Dirección Nacional del 
FSLN publicó un comunicado oficial sobre la religión. Unos 
10 dlas después, la Conferencia Episcopal de Nicaragua 
publicó una respuesta a tal comunicado, dirigida "a la Direc
ción Nacional del FSLN y, para conocimiento, al pueblo ca
tólico". Asl pues, incluso al enunciar los destinatarios de la 
respuesta, la Conferencia Episcopal dio a entender que no 
habla considerado necesario consultar ampliamente a sus co
laboradores pastorales (Consejos Presbiterales en cada dióce
sis, Consejos Pastorales, Asociación del Clero Nicaragüense 
-ACLEN-, Confederación de Religiosos -CONFER-, 
etc.) y tampoco a las comunidades cristianas eclesiales, algu
nas de las cuales tienen formas organizativas que permiten y 
viabilizan tal consulta. Sencillamente, la rapidez de la res
puesta episcopal fue tal que resultaba imposible haber es
cuchado el impacto en el pueblo católico de un documento 
como el comunicado oficial sobre la religión. ¿No se conside
raba oportuno y conveniente un amplio discernimiento ecle
sial en una ocasión como la que indicamos? Los mismos obis
pos afirmaban en su respuesta que velan "la declaración de 
principios" del FSLN como "una base para el diilogo con el 
pueblo cristiano". En aquel momento, sin embargo, algunos 
cristianos (personas, grupos o instituciones) nos vimos obli
gados, en conciencia, a declarar que nos preocupaba el tono 
"excesivamente polémico e hiriente" que la respuesta episco
pal praentaba. Este tono, ¿no implicaba ya una hipoteca 
sobre todo diilogo subsi¡uiente con el pueblo cristiano? Lo 
cieno a que la respuesta de la Conferencia Episcopal fue de 
nuevo sorpresiva y no se evidenci6 en ella la corresponsabili-
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dad eclesial ante la historia. 
Cuando en estos momentos, la crisis alrededor de los sa

cerdotes que oc:upan puestos públicos o funciones partidariu 
ha alcanzado una nueva qudización con el Comunicado Pas
toral del lo. de junio, el mismo interropnte surae de nuevo. 
Desde mediados de enero de este afio, en que se 111po que 
habla tenido lu¡ar un encuentro entre la Conferencia Episco
pal y algunos de los sacerdotes implicados en este problema, 
hasta la publicación en los medios de comunicación de dicho 
Comunicado Pastoral, no se sabe que nuestros pastores ha
yan iniciado en toda la Iglesia un amplio programa de consul
ta y de discernimiento eclesiales. Antes de remitir todo este 
asunto a la Santa Sede, ¿no habr1a sido profundamente pas
toral comprometerse en una iniciativa de oración y búsqueda 
eclesial conjunta? 

No hay que olvidar que en los primeros dlas de octubre 
de 1980, se celebró en Manqua una Jornada de Fraternidad 
Sacerdotal, con una asistencia de alrededor de 100 sacerdotes 
que trabajan en Nicaragua. Las juntas directivas de ACLEN 
y de CONFER requirieron la presencia en tal jornada de los 
obispos; jornada que, dicho sea de paso, habla sido autoriza
da por los pastores. La Conferencia Episcopal habla decidi
do, sin embargo, que ningún obispo asistirla, excepto a la se
sión protocolar de inauguración y bienvenida. ¿No dejaron 
pasar los obispos con esta actitud, una ocasión privilegiada 
de dialogar y discernir junto con sus colaboradores pastorales 
més cercanos? Si algo reinó en aquella jornada fue un ardien
te deseo de armonla y comunión, de participación correspon
sable en la Iglesia. 

Estas actuaciones de nuestros pastores nos han extrafta
do més por el hecho de que en ocasiones anteriores su manera 
de proceder ha sido distinta. Cuando en tiempo de la lucha 
revolucionaria de nuestro pueblo, bastantes de nuestros 
templos fueron usados para difundir noticias que quebraran 
la mordaza de la dictadura, un diálogo fecundo -no siempre 
fácil- entre párrocos y obispos llevó a la aceptación de aquel 
periodismo "de catacumbas" como una labor de suplencia 
de la Iglesia en una emergencia. Por otro lado, la histórica 
decisión que tomó la Conferencia Episcopal de Nicarqua el 
3 de junio de 1979, al legitimar desde el punto de vista de la 
tradición ética de la Iglesia la insurrección revolucionaria, fue 
preparada por semanas de diálogo con sacerdotes y reli
giosos; en una búsqueda conjunta resonaron en el seminario 
de Manqua los ecos de las voces de todo el pueblo de Dios; tal 
vez por ello se puede decir que aquella decision grave e influ
yente fue un producto de la comunicación del Esplritu a su 
Iglesia, bajo la presidencia en el discernimiento de los pasto
res. Y no faltar1an otros ejemplos, más o menos trascenden
tales, de decisiones eclesiales tomadas en tal contexto de 
diálogo y corresponsabilidad. 

e) La ley al aenldo del Evaqello, 

Durante todo este dificil y doloroso proceso, se han ido 
levantando otros obstáculos para el diálogo. La manera de 
ver la ley de la l¡lesia ha sido uno de ellos. Con frecuencia 
han hecho saber los obispos que existe una prohibición en el 
derecho de la lalesia respecto de que los sacerdotes oc:upen 
cargos públicos. Han comunicado también que la excepción a 
esa prohibición puede hoy dla ser concedida sólo por la Santa 
Sede. Ahora bien, se tiene la impresión en la lalesia de Nica
rqua que la Santa Sede no ha dicho a nuestros obispos que 
de todas maneras se atenpn a las restricciones leples en este 
punto. Se tiene la impresión -y eso adelds es lo que III co
municado pastoral del lo. de junio da a entender- de que la 

Santa Sede ha hecho saber a los obispos que respaldari lo que 
ellos decidan. Parece, entODCCI, que la Santa Sede dejó en es
te caso a nuestros obispos un maraen de acción, que a6lo se 
explica por consideraciones pastorales, es decir, porque toda 
ley y toda restricción lepl est! en la l¡lesia, al servicio de la 
misión evan¡eli7.adora de la misma lalesia, en obediencia al 
modo de actuar en Jesucristo: "El •hado (la ley) se hizo para 
el hombre y no el hombre para el •hedo" (Marcos 2, 27). En 
definitiva, en esta nueva situación histórica de Nicarqua, lo 
que evan¡élicamente estar1a en juqo es c6mo los cristianos 
dan razón de su fe, ,u eaperanza y su amor en este proceso, y 
si en el caso concreto de los sacerdotes en puestos públicos, 
considera o no la lalesia que la excepción a la ley se puede se
guir haciendo en servicio a uno de los testimonios de la Iglesia 
de amor preferencial al pueblo de los pobres. Y tal vez tam
bién en servicio a una presencia extraordinaria de algunos 
miembros de la Iglesia, cuya función ha llegado a ser una 
expresión de la originalidad del proceso nicarqüense respec
to de sus relaciones con la religión. 

d) Cúndo ae rompe la aaldad de la lalala, 

La unidad de la Iglesia ha constituido otra de las dimen
siones que los obispos han tomado en consideración para de
cidirse por la orden dada a los sacerdotes en el comunicado 
del lo. de junio recién pasado. Es evidente que en la lalesia 
de Nicaragua, personas y grupos de cristianos han tomado 
opciones diversas frente a la conducción del actual proceso 
revolucionario y frente a las perspectivas que en él vis
lumbran. Conscientes de que nuestras propias opciones no 
son compartidas por todos en el seno de nuestra lalesia, 
queremos evocar las sinceras palabras que recientemente pro
pusimos como un modesto aporte cuaresmal a la reflexión y a 
la práctica cristinas hoy en Nicarqua: 

"No es este un hecho nuevo en la historia de la l¡lc:sia. La 
discrcpallCia en nuestras opciones nos oblip a todos a un 
examen humilde ante Dios y nos recuerda que d ICUCrdo 
perfecto es un don del mismo Dios que s6lo se dará cuan
do "sea El todo en todas las cosas" (l Corintios 15, 28). 
No nos dispensa esto de seguir trabajando por nuestro 
acuerdo, pero ciertamente sin incitar a sectarismos exclu
yentes dentro de la comunión eclesial. Parafraseando a 
Monseftor Romero (escriblamos entonces, al celebrar el 
aniversario de su asesinato martirial), pensamos que alre
dedor del aprendizaje de la solidaridad con los pobres se 
iré haciendo menos imperfecta nuestra unidad. Muestra 
de madurez cristiana seré el que podamos sobrellevar con 
serenidad y verdadera fraternidad un diáloao enriquece
dor y no de sordos .. " 0éase: Fidelidad cristiana con el 
proceso revolucionario de Nicaragua, 24 de marzo de 
1981). 
Abordando en aquella misma reflexión, las posibilidades 

de ambigüedad de toda opción cristiana históricamente en
camada y el caricter de parclalidad y de valor no absoluto 
que tales opciones tienen, continuábamos escribiendo enton
ces: 

"Creemos que nadie debe manipular la fe ni el arraiao de 
la lalesia entre el pueblo para deducir soluciones pollticas 
indiscutibles. Pero seauimos creyendo en la capacidad de 
la Palabra de Dios para revelar la bondad o maldad fun
damentales de una situación histórica, sin que esto dis
pense a los cristianos de usar todos los medios a III alcan
ce para comprender mejor y m'8 racionalmente tal litua
clón. Todo esto nos ha lido ensdlado innumerables veces 
por el servicio del mqistcrio o de la predicación pastoral, 
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en la misma obediencia al Evan¡elio que tambi~n a no
sotros nos obli¡a". (Ibídem). 
Pensamos que estas palabras, escritas sin arrogamos 

ningún magisterio, sino solamente en fuerza de nuestra 
corresponsabilidad eclesial con vistas a un diálogo cristiano, 
pueden aportar algo al caso de los sacerdotes que ahora nos 
ocupa. La unidad en la Iglesia se rompe cuando se rompe la 
unidad de la fe en el Dios de Jesucristo: cuando se rompe la 
posibilidad de celebrar juntos la Eucaristla dejándonos inter
pelar por ella y perdonándonos; cuando se rompe la unidad 
de la esperanm en la justicia y la fraternidad para los pobres; 
cuando se rompe el reconocimiento del amor al pr6jimo, • y 
entre nuestros pr6jimos, preferencialrnente a los mfls pobres, 
comó criterio último de que se si¡ue a Jesucristo; y tambi~n 
se rompe cuando se quiebra la comuni6n que reconoce tanto 
el servicio insustituible de la autoridad en la Iglesia como to
dos los demás carismas cristianos, la profecía, la evangeliza
ci6n, la teologla, las obras de justicia, la oraci6n llena de po
der, la forja de historia mfls humana, etc. 

No cabe duda que hay otros muchos factores, en fuerza 
de los cuales a veces se alega una ruptura de la unidad de la 
Iglesia. Si los sacerdotes que están en puestos públicos ejer
cieran un ministerio pastoral y usaran de ese ministerio (un 
cargo de pvroco, por ejemplo) para forzar a sus feligreses a 
una opción politica determinada, podrta con verosimilitud 
alegarse que estaban introduciendo divisiones por medio del 
uso de su autoridad en medio de una comunidad cristiana. 
Pero si su presencia en los puestos públicos se hace como un 
testimonio y un servicio de las profundas exigencias que la fe 
y la esperanm en Jesurnsto presentan a la reconstrucción de 
la sociedad y a la forja de una historia nueva y mejor para Ni
caragua, entonces ¿no podrla la Iglesia entera acompaftarlos 
con la oración, el discernimiento, el apoyo y la exi¡encia en 
esta misión cristiana? ¿No podrta la Iglesia considerarlos co
mo semillas de un modo de presencia testimonial cristiana, 
no el único, en esta etapa de historia nicarqüense aún abier
ta, que puede aceptar o descebar en su seno la fuerza de un 
humilde fermento cristiano? 

e) Dllcendr los edndalot. 

Habri sin duda cristianos que se escandalicen de la pre
sencia de estos sacerdotes en puestos públicos, o en funciones 
partidarias. Y esto, aunque según la ley de la Iglesia hoy, se 
trate de algo excepcional. Escándalos ha habido y habra 
muchos en la Iglesia. Los que Jesucristo ciertamente rechaza 
duramente son quellos que constituyen un obsáculo en el ca
mino de los "humildes", en la misión de los "servidores" de 
los demás (vb.se: Marcos 9, 33-37 y 42, junto con los textos 
paralelos de Mateo y Lucas). De una manera parecida se es
candaliz6 Judas de Jesús y quiso poner obsáculos en el cami
no de su servicio a los hombres. De Judas y de los que ponen 
obsáculos en el camino de quienes si¡uen a Jesús sirviendo, 
dicen los evan¡elios la misma expresión: "más les valiera ... " 
(vb.se: Marcos 9, 42 y Marcos 14, 21). Los obispos tienen 
una obligación pastoral de preocuparse por los esdndalos en 
la Iglesia. ¿No habri, sin embargo, que discernir serenamen
te de qu~ tipo de escándalo se trata cuando reciben quejas de 
la presencia de al¡unos sacerdotes en puestos públicos? ¿No 
habrá que examinar pastoralmente si bajo el ropaje de escan
dalo religioso se ocultan otros intereses y otras opciones 
pollticas? Debajo de la extl'llfler.a que provoca el hecho de 
que sacerdotes católicos colaboren en puestos públicos o par
tidarios con personas no creyentes, que tal vez ocupan fun
ciones de lideraz¡o en este proceso de Nicarqua, ¿no se es-
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conderi una actitud que pasa por alto la realidad de que Dios 
puede trabajar en la historia, según nuestra fe, más allá de las 
fronteras de la Iglesia e incluso más allá de un reconocimien
to expreso de la misma existencia de Dios? La Sa¡rada Escri
tura esá ahl como testimonio de que la fe del pueblo de Israel 
interpret6 muchas veces de esta manera los acontecimientos 
históricos (vál.se por ejemplo: lsalas 41, 1-5). 

Si es verdad que lo excepcional puede molestar, extraJlar 
y dejar perplejos a algunos cristianos, ¿no nos ayudarla re
cordar que San Pablo, siendo ap6stol, no bautizaba habitual
mente como los demfls ap6stoles, y llegaba a afirmar que 
"Cristo no le mandó bautizar, sino a dar la buena noticia" 
(vál.se: 1 Corintios 1, 17), es decir sólo a predicar? ¿No ayuda
ri pensar que un sacerdote italiano, Don Sturzo, fundó el 
partido polltico Democracia Cristiana en Italia? ¿No ayudari 
recordar que muchos sacerdotes, aunque sean minorias res
pecto de todos los demás, han ejercitado trabajos humanos 
que no tenlan que ver con el trabajo estrictamente dicho de 
predicar la palabra y celebrar el culto o presidir una comuni
dad cristiana; y que estos trabajos muchas veces los hicieron 
como uno de los modos más conducentes para que se levanta
ra la pregunta sobre sus motivaciones y pudiera llegar asl el 
momento de dar razón de su esperanza y de evangelizar am
bientes, procesos y situaciones históricas determinadas? Final 
mente, ¿no habré que preguntar en Nicaragua cuál es la ima
gen que el pueblo de los pobres, que a la vez es mayoritaria
mente cristiano, tiene de la forma como actúan los sacerdo
tes, cuyo caso nos ocupa hoy? Para una Iglesia que quiera to
mar en serio la fe de los pobres y la opción preferencial por 
ellos, asi como su "potencial evangelizador" (Puebla, n. 
1147), esta pregunta parece ineludible. 

O Sapenr los obstkalos para el dWoao. 

Con sencillez cristiana, por lo tanto, creemos que debe 
decirse que hay que luchar en nuestra Iglesia de Nicaragua, 
en esta crisis de hoy, por superar los obst!culos para el diálo
go. El pueblo cristiano y sencillo se pregunta por qu~ no esta
ban en el comunicado pastoral del lo. de junio, las firmas de 
quienes tomaron esta decisión. El pueblo cristiano sencillo se 
pregunta por qu~. estando aún en el pals, se dijo desde las re
sidencias oficiales de algunos obispos, al dia si¡uiente de la 
publicación, que ya no estaban en el pals. El pueblo cristiano 
sencillo se pregunta cómo es posible que los pastores no plati
quen personalmente con sacerdotes afectados por una deci
sión dolorosa, la comunicación de esta misma decisión para 
ayudarles a sobrellevar el primer dolor. El pueblo cristiano se 
pregunta cómo es posible que un gobierno, a quien se le van a 
retirar tres ministros, se entere por un cable internacional y 
luego por la prensa nacional de una decisión que tanto le 
afecta; tratándose de un gobierno que ha pedido un diálogo 
permanente con la Conferencia Episcopal. No cabe duda de 
que hay que superar obsáculos para el diálogo. Superar el 
clima de pol~ca y curar las heridas tal vez mutuamente 
infligidas. ¿No hace falta, hoy, en la crisis, mu que nunca, 
perdonar y perdonamos "setenta veces siete" (vb.se: Mateo 
18, 22), y reconstruir el diálogo y la atmósfera para ~1? 

4. CamlaOI pan ■Da IOlad6■ crtdlaaa de la ffllll. 

Todos en la Iglesia, en Nicaragua, anhelamos que sea ~
ta una crisis maduramente afrontada. Todos deseamos que 
de ella brote el fruto de la paz verdadera del sdlor, una paz 
"no como el mundo la da" (Juan 14, 37); una paz fruto mu 
bien del Esplritu Santo, y por tanto una paz en la esperama y 
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no en el temor, en el gozo del anuncio del Evangelio a los 
pobres, confiando más en la fuerza de "la verdad que se hace 
en el amor" (vb.se: Gálatas 5, 6) que en prohibiciones, ya 
que la ley de la Iglesia es el amor (válse:-Puebla, n. 149); fi
nalmente, una paz que no excluye legitimas tensiones entre 
los diversos dones o carismas que el Esplritu reparte a todos 
los miembros de la Iglesia y que también convergen en el don 
máximo del amor bajo la presidencia de una autoridad enten
dida como servicio. ¿Qué caminos podemos sugerir con mo
destia y respeto para llegar a esta resolución cristiana que ha
ga avanzar la misión de la Iglesia de "evangelizar las nuevas 
~ y formas culturales en su mismo nacimiento" mejor 
que "cuando ya están crecidas y estabilizadas?" (válse: 
Puebla, n. 393). Porque parece ser éste "el actual desafío 
global que chfrcnta la Iglesia" (lbid.) respecto del proceso ni
caragüense nuevo. 

a) Fraterno respeto a Ju conclcnclu. 

Nos parece que todos estos caminos deben partir de un 
respeto sincero y profundo por la conciencia de aquellos que 
en la crisis actual aparecen más implicados. Nos referimos a 
los obispos y a los sacerdotes, en cuestión. Aquel que en Ni
caragua se sienta cristiano y miembro de la Iglesia deberá 
partir de una presunción de que tanto los obispos como los 
sacerdotes desean manifestarse en esta crisis como obedientes 
al Evangelio y verdaderos seguidores de Jesucristo. Todo in
tento de tergiversar sus palabras buscando precipitar una li
quidación definitiva de la crisis nos parece sospechoso de in
tereses creados y falto de fraternidad cristiana. Puede incluso 
llegar a asemejarse a aq_ucllas trampas y dilemas ficticios .con 
qµc acostumbraban los fariseos, según el Evangelio, a acosar 
a Jesús para hacerle caer en lo que enos consideraban moti
vos de su condenación. Dejemos que el Esplritu Santo haga 
su trabajo y contribuyamos a él constructivamente. Nos pare
ce, como un ejemplo, que teniendo en cuenta la percepción 
de bastantes nicaragüenses de que los sacerdotes en cuestión 
han hecho un bien a este proceso nuevo de Nicaragua, no po
demos caer en la tentación de interpretar expresiones públicas 
de solidaridad popular con ellos como una presión secreta
mente movida por sectores de Iglesia. Por una vez tratemos 
de informamos a fondo y de preguntar antes de acusar o 
publicitar acontecimientos tendenciosamente. 

Dentro del punto anterior queremos destacar especial
mente un aspecto. No creemos un clima de terrorismo espiri
tual. Si en algún momento de esta crisis los obispos creen su 
deber expresar o declarar alguna sanción, es a ellos a quienes 
tocart esta palabra dificil. No la hagamos más dificil. Hay 
publicaciones y -según las publicaciones- personas que ya 
andan mencionando la pena de excomunión para el caso de 
que los sacerdotes en cuestión no obedezcan la orden de los 
obispos. No sabemos si quienes hablan asi se dan cuenta de lo 
que es una excomunión, que implica una separación de la 
unidad de la Iglesia y una negación de recibir los sacramen
tos. El conflicto que en último término podrla plantearse 
aqul es s6lo entre un determinado puesto público o partidario 
y el ejercicio del sacerdocio. En todo c6di¡o de derecho la pe
na no puede dejar de ser proporcionada a la infracción de la 
ley. Dice el canón 2241 del C6digo de Derecho de la Iglesia: 
las sanciones "no deben imponerse si no es con sobriedad y 
con mucha circunspección, sobre todo la excomunión". Asl 
pues, es un deber cristiano actuar con la misma sobriedad 
aludida en la ley de la Iglesia para no enrarecer el ambiente de 
unión y fraternidad que es imprescindible para una solución 
cristiana. 

b) El puo por la cru para resadtu. 

En segundo lugar, tenemos todos que acoger el estilo 
cristiano de seguimiento de Cristo. Ninguna solución cris
tiana a una crisis, más aún, ninguna postura cristiana cual
quiera deja de tener que afrontar lo que es la norma de la vida 
de Jesucristo: el paso por la cruz para poder resucitar a una 
nueva vida. La cruz en la vida de Jesús significó una total dis
ponibilidad a su Padre, a la voluntad del Padre de dar a co
nocer a Dios, más a través del amor que del poder. El amor, 
que se enfrenta en el mundo con el poder de nuestro pecado 
personal y estructural, siempre verifica su autenticidad estan
do dispuesto a dar la vida por el hermano, si llega el caso. Por 
esta norma de la cruz habrán de pasar los obispos y los sacer
dotes en cuestión para poder llegar a la nueva vida de una so
lución cristiana esta crisis; y todos nosotros, que somos Igle
sia como ellos, que somos sus hermanos en la fe, tendremos 
que acompaftarlos en este "viacrucis" ~¡ queremos también 
contribuir a una solución cristiana. Es importante notar que 
esto es asl, sea cualquiera que sea la solución concreta a la 
que se llegue. Sólo con una disponibilidad para discernir de 
verdad la exigencia de la voluntad de Dios en esta crisis y es
tar abiertos sinceramente a esa exigencia, podremos vivir una 
solución cristiana. 

e) Dlalopr para la obediencia en la fe. 

Mientras tanto, nosotros sugerimos que todos hagamos 
el esfuerzo que esté en nuestras manos para que el Esplritu 
Santo se deje olr a través de un fecundo diálogo eclesial. Hay 
en juego, ciertamente, un problema de obediencia. Pero la 
obediencia no tiene, cristianamente, una estructura mcdnica 
de orden y ejecución de la orden. La obediencia cristiana es 
un proceso espiritual precisamente porque es un don del 
Espiritu Santo. En la Sagrada Escritura, la palabra obedien
cia significa "escucha", escucha de la voluntad de Dios; y es
ta voluntad de Dios se comunica por la voz del Esplritu Santo 
que todos los cristianos, obispos, sacerdotes, religiosas y 
laicos, hemos recibido. Precisamente por eso es necesario en 
la Iglesia el diálogo que ponga en comunicación lo que el 
Esplritu Santo nos dice a todos. Y es en este contexto donde 
una última palabra servicial de la autoridad tiene su sentido 
cristiano de liderazgo insustituible. Aparentemente, esta últi
ma palabra ha sido dicha ya en el comunicado pastoral del 
lo. de junio. Lo que con modestia, pero con franqueza y li
benad espiritual sugerimos aqul, es precisamente que a esa 
última palabra le ha faltado un contexto suficientemente pa
ciente y amplio de palabras penúltimas de mutua y fraterna 
comunicación. Y estamos seguros que una reconstrucción de 
este diálogo tan anhelado, sólo contribuirá a elevar la autori
dad de los obispos y su calidad cristiana. Sólo cuando las co
sas se quieren proponer en términos de ganar o perder es cuan
do no tiene sentido la paciendá que implica toda comunica
ción humana y cristiana. Por otro lado, es totalmente eclesial 
que en los problemas que en esta crisis estin impllcitos (algu
nos de los cuales hemos sugerido en esa reflexión), tenga su 
palabra el "sentido de la fe" de los fieles (vb.se: Concilio 
Vaticano 11, Lumen Gentium, n. 12) y aporten todos sus di
versos carismas (ibid.), en un verdadero esplritu de "coma
n16n y putlclpad6n", lema que Puebla ha consagrado para 
el servicio de evangelización de la Iglesia en América Latina. 
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5. ConclUll6n: Fe en la lalesla, esperanza dentro del proceso, 
compromllo de 11111or en la caua de loe pobres, ond6n 
confiada. 

Todo lo que aqul hemos intentado reflexionar ha sido 
ofrecido en el contexto de nuestra pertenencia creyente a la 
Iglesia. Hace muy poco tiempo lo decíamos y hoy lo debemos 
reiterar: 

'' ... confesamos que es el Evangelio íntegro que la Iglesia 
nos ha entregado, el que sentimos como fuente de inspiración 
de nuestras opciones ... Amamos con humilde ternura a la 
Iglesia en que hemos aprendido ese Evangelio. Somos cons
cientes de que somos pecadores y que asl nos alcanz.a la per
manente necesidad de conversión en que se encuentra la Igle
sia. Gozamos tambi~n con la continua santidad que brota, 
como don de Dios, de esa misma Iglesia, d~bil y pecadora" 
(Fidelidad cristiana al proceso revolucionario de Nicaragua, 
24 de marzo de 1981). 

Para todos nosotros, esa santidad, esa práctica de frutos 
de amor, es un desafio que en la Iglesia se nos hace y que des
de el proceso histórico se espera de nosotros. Porque tenemos 
esperanzas, y la reiteramos, en que podemos dentro de este 
proceso reivindicar la justicia y la hermandad, que Dios 
quiere para sus pobres, sus preferidos, afirmamos tambi~n la 
esperanza de que nunca tomaremos los signos del Reino de 
Dios en lugar del Reino mismo. Nuestra esperanza va más 
allá de nuestra historia, por bella que sea. Y por eso, como 
creemos haberlo comenzado a mostrar, entre otros momen
tos, en el momento en que escribimos sobre una fidelidad 
cristiana al proceso revolucionario en Nicaragua, tenemos la 
esperanza de mantener libertad de esplritu y no servilismo 
acrltico frente a cualquier rcaliz.ación de este proceso históri
co. 

Finalmente, nada de lo que hemos dicho tiene sentido si
no como un aporte a la causa de los pobres, que los mismos 
obispos nos encomendaron a todos los cristianos de Ammca 
Latina al afirmarla como "causa de Cristo" al final de su 
reunión en Puebla, en su mensaje a los pueblos de Am~rica 
Latina. Creemos que la solución cristiana a la crisis en que 
hoy estamos pasará por una rcafirmación de la legitimidad 
cristiana y eclesial de luchar por la justicia desde dentro del 
proceso revolucionario, tal como hoy se configura concreta
mente en Nicaragua. Porque las palabras de los obispos hace 
19 meses, encontraron en esta Iglesia y en el mundo un eco tal 
de acogida que no podemos concebir que desaparezcan ane
gadas en posteriores acontecimientos, por conflictivos que 
hayan sido. Dccian ellos entonces: 

"Vivimos hoy en nuestro pals una ocasión excepcional 
de testimoniar y anunciar el Reino de Dios. Serla una grave 
infidelidad al Evangelio dejar pasar por temores y recelos, 
por la inseguridad que crea en algunos todo proceso radical 
de cambio social, por la defensa de pcqucftos o grandes inte
reses individuales, este exigente momento de concretar esa 
opción preferencial por los pobres que nos reclaman tanto el 
Papa Juan Pablo II como la Conferencia Episcopal de Pue
bla" (Compromiso cristiano para una Nicaragua nueva, II, 
d). 

Este es realmente el objetivo. Si esa crisis contribuye a 
enfrentar con nuevo coraje cristiano y con nueva participa
ción eclesial una convocatoria a los cristianos alrededor de es
ta causa, habri valido la pena todo el dolor y la ansiedad que 
ha producido. Un dolor y una ansiedad que, por otro lado, se 
dan en el contexto de un pueblo siempre capaz de "pocsla", 
es decir, de creatividad, siempre capaz de fiesta y de autáltica 
alegria mientras espera sus momentos concretos de profundi-
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zación de su liberación. 
Terminamos esta reflexión cristiana escuchando el lla

mado de Jesucristo a la oración: "Oren para no caer en la 
tentación" (v~: Lucas 22, 40). Se trata de un llamado 
hecho en un momento de agonla, es decir, de lucha por la vi
da que le iban a arrebatar. Estamos convencidos de que un 
don de Dios como el que hemos destacado en esta reflexión, 
es decir, la solución cristiana de una crisis eclesial, no vendrá 
sino de los esfuerzos que hemos sellalado (y de muchos 
otros), pero ungidos todos ellos por la confianza orante en 
que Dios es más grande que nuestras debilidades y es fiel 
siempre a la vida que quiere suscitar hoy en una nueva Nica
ragua. Asl pues, nos uniremos a todas las convocatorias e ini
ciativas para orar porque esta crisis tenga una resolución 
aut~nticamente cristiana y, por ello mismo, sirva a la causa 
de los pobres. 

Managua, 12 de junio de 1981. 

Firmantes: 
Sealara de comunidades cristianas de base: 

Cristina Suzo, Manqua; Norma Galo, Man■aua; En
ma Larpespada, Manqua; Rafael V■ldez, M■nqua; Hora
do Lacayo, Manqua; Vlctor Suuo, M■n■au■; Fermln 
Torra, Manqua; Juanlta VUleau, M■nqua; Ram6n Pn
vla, Manapa; Hnmberto VallecWo, Manaaua; Ricardo Zú
llaa, Manqua; Lula Gutlérrez Aborto, Manaau■; Gabriel 
Rodrlauez, Manqua; Clemente Guido, Manqua; Salvador 
Cb11111orm MeJla, Manqua; Benlano Feo. Torra Christian, 
Manqua; Nelda Gutlérrez, Manqua; Vlctor Manuel Potos
me Suuo, Manaaua; Edaardo Pirez, Manaaua; Carlos 
Pentzke, Mmapa; Nidia Bustoe, Manqua; Juan Isidro Be
tanco, Cblnandeaa; lndlana Acevedo, Mauaaua; Frandsco 
Narviez, Manqua; Aaueda Rey, Manapa; Ma. Teresa Ila
rl, Manqua; Mlauel Cubero, Manqua; Non Pkez Cajlna, 
Manqua; Consuelo de Shcbez, Manqua; Marcelo Cutlllo, 
Rlvu; Francisco Solla, Rlvu; Muuel Antonio Shcbez, Ma
u■aua; Alvaro Porta, Manqua; Aurora de Solls, Muqua; 
Emelna Ovledo, Manqua; Te6dulo Biez, Manqua; Pina 
de Vl&ll, Manapa; Maria Eisa de Atba, Manapa; Jeny de 
Báez, Manqua; Maria del Socorm de Barreto, Manaaua; 
Carmen de Brenes, Manqu■; Juan lpado Gatlérrez, Mana
aua; Pedro Blandón, Manaaua; Vldaluz Meneses, Manqn■; 
Cor1na de Ramlrez, Manqu■; Leonel Mlnnda Gondlez, 
Manaaua; Lula Ramlrez, Manqua; Vlrpnla de Bland6n, 
Manapa; Alejandro Shcbez, Manqua; Paylta Cerda, Ma
nqua; Vida Novoa de Coronel, Manqua; IJlas Ramlrez, 
Manqua. 

Rellslo- y rellposu: 

Luz Beatriz Arellano, Manqua, Maria Varo, Cblnande
p; Alicia Obrea6■, Cblnandep; Jleaola Benaola, Cblnan
dep; Malte Otepl, Manqua; Greaorta VWafnerte, Mana
pa; label Sucllez, Manapa; Marprlta Cello, Manapa; 
Anabel Tona, Maupa; Maria Hartman, Manqua; Hno. 
Lü Edurdo Amaya, Jlaotep; Hno. Jaú de Santlaao, 
Manapa; Hao, Rafael Lado, Manapa; Napoleón Alvan
do, Maupa; Goualo Dlaz, Manapa. 

Sacerdotes: 

Lall Gurl■ria, Rlvu; Javier Giantarin, Rlvu; Joet Al-
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vara Lovo, Cllhwldea•; Alvaro ArJlieUo, Mmapa; Te6-
fllo Cabestrero, Manqua; .laau Herúndez Pico, Maaaaaa; 
Frandlco de P. Oliva, Manqaa; Bealpo Feraiadez, Mana
pa; Antonio Cutro, Manqaa; Rafael An16a, Maaqaa; 
Mulmlao Cerezo, Mmqaa; Dominio Urtazaa, Maaa1ua; 
Urlel MoUu, Mmqaa; Armando López, Mau1ua; Rolan
do Uplde, Cblaandep; nlh .lhMaez, Mma1ua; Aa1el Ar
aalz, Cbluadqa; Pedro Leoz, Maaqua; .lost del Carmen 

Suazo, EsteU; Water López, EsteU; Frutos VaUe, EsteU; Jost 
Eraato Bnvo, EsteU. 

Ea aoUdarldad ecumialca: Jost Ml1uel Torret, la)esla 
Bautista, .llaotepe. 

Ofrecemos este docamato a la reDelll6a de 101 crl■tlaao■. 
Qulelletl deseen apresar su adbelll6a al mismo, dirijan sus 
nombre■ a la redaccl6a de EL NUEVO DIARIO. 
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